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INTRODUCCION. 

El desarrollo del presente trebajo lleva como prup6s,! 

to fundamentE:t.l, el ubicar a un organismo descentralizado -

denominado Procuraduría Federal del Consumidor como autor.!, 

dad responsable .en materia de amparo. Debemos tener prese.!!. 

te que al asignársela tnl carácter a dicho organismo de m!!. 

nera inmediata se le está identificando como parte dentro 

del juicio de garatJtías, pueo el concepto de parte es abe.2 

lutamente procesal. 

De importancia resuJ. ta seHalar que cuando dentro de -

la Procurnduría Federal del Consumidor y derivado de un -

compromiso arbi trnl se dicta un laudo, yl:i sea. en amigable 

composici6n o en estricto derecho, esa reaoluci6n puode 

ser ejecutada por el oreanismo estatal. 

SÍ, tal a:firmaci6n no es connecuencia de ar¡:umentos -

:faltos de consistencia, sino de razonamientoa 16gico - j_!! 

r!dicos que trataré queden expuestos de 1.:nnera evidente. 

Por lo que respecta al criterio sustentado por la Su

prema. Corte de Justicia en relaci6n al tcmn en cuooti6.a, -

eG algo impr&ciso, ya que al interponoroe el Amparo Indi-

rccto ante los Jueces de Distrito, ~stos emiten sus resol~ 

c1onoa con mutices de ambigUcdad, por lo cual no se reepo¿: 

de a las necesidades plonteadas en los caeos concretos. 

Abordar este temtt no hu c.ido nencillo, previruoc:•te ae 

hu tenido que estudiar un vocablo t.an nntieuo como lna pr.!. 



meras formas de organización social, me refiero, a 1a aut~ 

ridad que vista desde un enfoque etimol6gico, hasta su co!!. 

oepci6n actual, permiten darle la importancia que merece. 

Aeirniemo, al ver tan de cerca una Institución como lo 

es e1 arbitraje desde su naturaleza jurídica, as! como en 

sus diversas formas de regulaci6n, es decir, tanto dentro 

del C6digo de Procedimientos Civiles, como en la Ley Pode

ral de Protecci6n al ConDumidor, constituye dentro del ca

pitul&.do u tratar, premisa :ruudor.tental pues no olvidemos -

quo el carácter de autorid&.d responsable de la Procuradu

ría Federal de1 Consumidor deriva precisamente del a.rbitr.!, 

je. 

La Procuradur!a P'edera1 del Consumidor como el orga

nismo estatal, que ha jugado un papel importante entre las 

relaciones proveedoreo - consumidores, desde su creaci6n -

en nuestro país, ha merecido especial atenc16n pasando de~ 

de el origen de la Inati tuci6n hasta las sanciones que se 

imponen al no darse ctunplimiento a sus resolucioneo, ade

más de un breve estudio que no esta contemplado en el cap,! 

tulo referente, sobre la Ley Federal de Protecci6n al Con

sumidor, Procuraduría Federal del Consumidor, o Instituto

Nacional del Consumidor, y que era necesario para poder º!! 
tender plenamente que la IA!y Federal de Protecci6n al Con

sumidor da origen a la Procuraduría Federal del Consumidor 

Y que a su vez esta última junto con el Instituto Nacional 

del Consumidor son los enoargudos de velar por la observa.!! 

cia y el cumplimiento de la ley. Adem&s dentro de la Proa~ 



raduría Federal del Consumidor se desarrolla el arbitraje, 

y que en el caso de incon:formidad al dictarae el laudo co

rrespondiente en cualquiera de sus dos modalidades se esta

rá frente al juicio de garantías. 

Por di.timo el juicio de amparo, cuyo tratamiento vie

ne a ser el complemento de todo lo anteriormente expueoto 1 

por ser una garantía constitucional, y a la vez el medio -

por el cual llegamos a concluir que la ProcW"adur!a Fede-

ral del Consumidor sí ea una autoridad responsable en mat~ 

ria de amparo. 

Cabe advertir que este trabajo no tiene pretensiones 

de perfecci6n y s6lo constituye una modestu aportación al 

mundo jurídico, ya que partiendo dol objetivo planteado d~ 

be encontrarse la noluci6n adecuada cu&ndo se presenta on 

la práctica un problema de tal naturalezu, desde luego sin 

perder de vista que tal soluci6n tendrá que estar oiempre 

apegada a la realidad que exige el derecho. 

Ul 



C A ? I T U L O I. 

I.l. h~imología.--- I.2. Naturaleza JurÍdic•.---

1.3. Concepto do Autoridad.--- I.4. Roseil" Hist.!!_ 

rica. A) ~l Derecho Romano. B) El Derecho Bap~-

ilol. C) El Derecho Italiano. D) Bl Derecho l"ran

céa. 

La palabra " 1i1.ut'oridad " (del 1at1n auctori taB - atie ¡ 

" prestigio 11 , " garantía 11
, " ascendencia ", " potestad " ; 

de auctor' " hacedor ", " autor ", "creador " ; a eu vez --

de augeo, ere: " realiZHr 11 , " conducir 11 ) significa dentro 

de1 lenguaje ordinario : " estima, ascendencia, influencia, 

f"uerza o poder de algo o de i1tlguno rt, " prerrogativa 11
' 

11 potest&.d ''• 11 facultad "• (1) 

La pluralidad de significados del vocablo autoridad, -

proviene de su antecesor latino denominado auctoritaa, el -

cual nace lingUíaticamente en la Roma Arcaica, d4ndoaele dos 

significados, uno que se relacionabk. a lo místico, y otro a 

lo cariauu~tioo. 

(1) DIGvION.úll.O JURIDIJU t>r.XWANO. Instituto de Inve'!ti¡o¡:. -

ciones Jur!dioüs, Editorial Forrúa. 2a. Edici6n. Y.&xico, 

D. t: 1978. Pág, 286. 

(1) 



y apareoe en al ius privatum, iue publicum, así oomo eA 

el iua aaorum, la caracteríetioa eeencial da auctoritaa oo,a 

eiatía en que loe efectos que produc!a debían provenir de -

las acciones de determinadas personas o de la realizao16n -

de loa actos apropiados. 

De esta manera se consolida la autoridad de los colegioe 

eaoerdotalea, la autoridad del Senado, y la auctoritae del 

pater familias o del tutor. 

L:9gando con el tiempo a poseer todas las corporaciones 

romanaa eu propia auctoritas, y denominamos as! a 1a fuerza 

u obligatoriedad de aun actos o resoluciones, ya en conjun

to la auctoritaa aplicada a todas lao magistraturas expresa 

todae las potestades y funciones de la administrac16n roma

na, desembocando po6teriormonte en la ewnma poteetae qua ae 

manifestó de manera sobreealiente en la autoridad del empe

rador. Con la aparici6n del t6rmino 11 aoberan!a " en la Ba

ja JMad Media, el de " autoridad " oe aplica por extenai6n

a todas las maniteataciones del poder estatal. 

I.2. NA'rllRALRZA JURIDICA. 

" La sociedad, ha dicho Leclercq, ea la unión durable -

de loa hombree en vista de un fin común, que, por ser común 

a todos elloa, vale como bien comdn. Se trata, pues, de una 

coordinao16n de eatusrzos orientado.e hacia un ~in. Por eso 

en toda sociedad - deportiva, artística, científica, civil, 

(2) 



comencial, política - ee establece siempre una dietinoi6n en

tre dirigentes y dirigidos - esto que en t~rminoe más restri.!1 

gidoe hacía notar Duguit, cuando hablando de la sociedad polf 

tica aludía a la diferenciaci6n entre gobernantes y goberna-

dos -; unos pocos encargados de coordinar el esfuerzo del gr_!! 

po con miras a realizar el fin comdn, y la mayor parte de loa 

asociados desarrollando tareas y funciones d~veraae, que coo~ 

dinadaa por los directores, contribuyen a mantener la vida 

del todo." (2) 

Lo anteriormente expuesto nos permite a~irmar que la so

ciedad tiene su origen en la uni6n de varios hombres con di--. 

versos objetivos, los cuales de una manera u otra se renlizarJ;~ 
puoe como ya sabemos el hombre ea social por naturaleza y ne

cesariamente necesita de coans y servicios que obtiene de loe 

demás. Pero lo verdaderamente importante ea la autoridad que

poacen loa dirigentea do toda sociedad, pues precisamente al 

dirigir ol destino de una oolectlvidad se presta un aervicio

quo trae como consecuencia el beneficio común. 

Está plenamente juatificado que cuando algún miembro de 

la sociedad se rehusa a acatar lae disposiciones dictadas en 

beneficio de la colectividad, se le apliquen las medidas que 

·tiendan a prenervar el orden social, que ea muy difícil de -

mantener si no hay autoridad. 

(2) PRECIADO liE!!NANDBll, RAFAEL ... Lecciones de Filooo:ría del 

Derecho " UNA1l. 2a. &lici6n. !.:éxico, D.F. 1984. Páp;. 129. 

(3) 



Hasta ahora no hemos definido cuál es el verdadero sen

tid o de la palabra autoridad, su diferencia con la auctori-

taa y qué ea el poder y la in~luencia, puesto que ya habla-

moa de sociedad ea fácil comprender que existen modos de op!,_ 

rar sobre la conducta de los dem4e. 

Para tener una idea precisa de dichos conceptos, citar!_ 

moa algwiae ideas del Dr. Manuel aarc!n Pelayo, que a trav6s 

de varios trabajos presentados aobre el particular nos expl!_ 

ca: 

" Por el poder se entiende la posibilidad directa o in

dir~cta de determinar la conducta de loo demás sin consider!!_ 

oi6n a su voluntad o, dicho de otro modo, la posibilidad de 

sustitUir la voluntad ajena por la propia on la determina--

ci6n de la conducta de otro o de otros, mediante la aplioa-

oi6n potenoial o actual de cualqUier medio coactivo o de un 

recurso psíquico inhibitorio de la resistencia "• (3) 

Eetamoe de acuerdo con el Jlr. García Pelayo, e6lo dire

mos que para nosotros el poder es una mani~estaci6n inmedia-· 

ta de los individuos encargados de dirigir a loe demás me--

diante loe actos oonoretos de voluntad. Es decir la pobla--

oi6n actuará segdn loe deseos de loe depositarios del poder, 

(3) GAROIA PELAro, V.ANUEL. "Auctoritaa "· Revista.de la Pa

oUltad de Derecho. Caracas Venezuela. No, 42. Afio 1969. 

Pitg. 9. 

(4) 



que al aplicarlo harán e~ectiva la autoridad, con lo cual p~ 

demos observar que poder y autoridad actúan do manera aonjtl!l 

ta, 

Ahora bien el poder eeg6n Pederico Rayoes, descansa so

bre un principio invariable y fundamental, el cual nos pare

ce muy acertado citars 

" El poder personal camina con dos pies, la perauas16n 

y la obediencia de parte del sujeto paaivo, a los que corre!.. 

ponden, de parte del sujeto activo, dos móaoulos motores, el 

argumento y el mando, " (4) 

Sin duda alguna este principio encierra una gran v~rdad 

pues jamás se ha excluido del poder ejercido en sociedad al 

mando y a su correlativa obediencia. La persona que ee enea!,_ 

ga del mando no puedo ser obedecida si carece de autoridad,

dioha obediencia puede ser el resultado de una toma de part!.. 

do, una prestaci6n da cont'ianza o de una conversi6n del áni

mo hacia la acci6n. Deade luego no todo el que obedece lo h~ 

ce como consecuencia de una libro d1sposici6n, pues oxiaten

caaos de obediencia inducida, que tiene su origen en la cmu-

1ac1·6n a. lo que por mnyor!a ae reconoce pdblicamente como a~ 

toridad y en el Último de loa casca quizá el máa lamentable-

(4) RAYCES, FEDJ::RICO. " E:lquema del Podor ~ Jurisprudencia -

Argentina. Al'!o XXI. No. 135. Viernes 15 de Mayo d• 1959. 

Buenos Aires Argentina, Pág. 2, 

(5) 



por intimidao1:6n o miedo. Como resultado d" todo asto debe

mos considerar que la autoridad ea un título, que genera a 

la vez obediencia y con ella poder. 

Brieten tantas orge.nizaoionee dotadas de mando como fi. 
nalidadee persiguen· loe hombres por v!as separadas y dentro 

de loe límites de su competencia cada una es guiada por lo 

que oonooemoa oomWunente como autoridad' oficial. 

En toda sociedad surgen aetas organizaciones coexistie.a. 

do en armonía la mayoría de las veces pero otras tantas tro

pezando entre sí, y si cuando áeto oaurre todos loe poderes 

contendientes emplearan sus recursos para alcanzar el pred~ 

minio con frecuencia viviríamos en situaciones ca6ticas • 

.. En la Sociedad Moderna eso no ocurre porque ol empleo 

de la fuerza material como " ultima ratio "' del Poder es pr,!.. 

rrogativa de una sola organización do mando, el Batado. (5) 

Esto quiere decir que el Estado ea el lÍnico capaz do o

bligar a la poblaci6n a cumplir todas y cada una de sus de-

terminaciones 1 quedando a las restantes organizaciones en ál 

croadas como único camino apegarse a eua lineamientos logra!!.. 

do de este modo alcanzar las finalidades del mando estatal,

ª saber, la defensa exterior de la sociedad y eu orden inte-

(5) RAYCES, FEDERICO. Op. Cit. Pág. J, 

(6) 



rior. De ahí que el poder ejercido por el Estado es pleno -

frente a loe otros poderes que coexisten en una misma socie

dad. 

" La influencia es la posibilidad de orientar la condu.2_ 

ta ajena en una dirocoi6n determine.da• eea utilizand'O un as

cendiente de origen afectivo, social o de otra especie del -

influyente sobre el inf'luenciado, sea mostrándole explícita

º implícitamente loe obstáculos, ineonvenientee, di:f1."culta

dea o incomodidades, en una palabra, las consecuencias peno

sas que derivarían por acci6n o por omis16n de una acc16n -

o~ntraria. No utiliza la coacci6n, sino la presión y, por -

tanto, no auatituyo la voluntad ajena pero la induce o diBU&. 

de de seguir una oondüata. o de realizar un acto. " (6) 

Así puea ln cnracter!sticu eaoncial de la influencia es 

q,ue no substituye la voluntad como en el podor 1 pero 1a indl! 

ce 1 como coner.cuencia no puede aer utilizada de mane~a p6-

blicn sino do wia manera muy discreta, con sutileza 1 en el -

mundo entero, en la eocicdad moderna, en todos los nivelea -

de uno u otro modo encontramos matices de in~luencia. 

Como yn lo moncionnmos el poder y la autoridad actúan -

do cnncra conjunta, pero existen ciertas carncter!aticaa que 

estahlccen notori&o diferencias, las cuales scttalaremos a 

(6) GARCIA l'J::IJ,YO, kANUJ::L. Op. Cit. l'ác. 10. 

(7) 



oonti:nuaci6n, ad·emA.a comenzaremos a entender que la auotori

taa es un vocablo que genera consecuencias opuestas a laa de 

la autoridad. 

filentraa que el poder dotermina la conducta de loe de-

más, la autoridad la cond"iciona, ea decir, existe la posibi

lidad de inclinaci6n hacia alguna opinión o oonducta, que 

puede llegar a concretarse o no. En la relaoi6n existente e.a_ 

tre el sujeto activo y el objoto pnsivo del poder ost~ auae,!! 

te la libertad, en cambio, la relación entre el sujeto de a,!!_ 

toridad y eua seguidores exige la libertad de elecci6n, l!'l -

poder domina cont~adioiendo la libertad del objeto; la auto

ridad en cambio para ser efectiva ha de tene:l' como f'inalid"ad 

la libertad del individuo, 

El poder somete sin diatinoi6n, la autoridad provoca a2., 

hesionea, en base al reconocimiento, sÓlo el poder so reali

za imperativamente. El poder· centra su e~iaaoia en loa me--

dioa do coacci6n; la auotoritns en cambio, en la poaes!6n do 

cualidades valiosas en el orden espiritual, moral e intelec

tual, ae basa en el orádito de una persona o inatituci6n por 

sus logros en el pasRdo, por ende el supuesto ea la confian

za, el poder tiene como aupueato la desconfianza, la fiscal~ 

zaci6n, el control y en cualquier momento allana la contra-

ria disposición ajena. 

El poder puede ser ejercido dependiendo de las circuns

tancias hist6rioas por cualquiera llámese criminal, inmoral, 

o adulador, la autoridad en cambio se posee como un don natlt. 

(8) 



ral o adquirido, pero avalado en una conducta ejemplar, por 

una superioridad en las cosas realizadas, por la poaeei6n -

reconoojda de una cualidad estimable en el portador de la -

auotoritaa Wlida a la actitud por parte de loa demás a rea.2.. 

nocerle una funci6n directiva. 

Por consiguiente al igual que el poder la autoridad ea 

jerárquica, en. un caso la jerarquía se expresa en la rela-

ci6n ~e mando y obediencia, en otro, en la de dirección y -

seguimiento. 

la auctoritaa alcanza su máxima expresión cuando ee a.!_ 

gue a alguien, no tanto por lo que dice, sino por quien lo 

dice, doade luego manteniendo siempre W1 campo abierto a la 

crítica. 

Es conveniente antes de segu!r adelante·, el hacer una

breve referencia a la idea romana de auctoritaa, en su as-

pecto jurídico - público y político pues de esta manera lo

graremos entender la auctoritas política en general. 

Políticamonte la república romnnn se suatentnbn en el

imperi um, ln poteatas y ln auctoritna. Rl imperium podemoe

dot"inirlo como el pleno poder de mando dotado de inatrumes,. 

toa y facultades coactivas que llegaban hasta la flngela--

oión y la muorte, la poteatas a eu vez era el poder de man

do particularizado, es decir, relativo n una magistratura -

determinada pues no hab!a un concepto sustantivo de potea-

tae, sino que se mostraba siempre diatinta en 1"unci6n de º!!.. 

(9) 



da magistratu:ca, así encontramos la potestas oonaUl.ar, tri

bunicia, popular, etc. 

Todos los magistrados tenían potestaa pero no todos t~ 

n!an iaperium. A peear de que la au.ctoritas. fuera un con-

oepto genuinamente romano, no existen en las fuentes eomet!.. 

das a estudios definiciones de eila, pues los romanos ee ª!... 

be tenían escasa tendencia para la formUlaci6n de los con-

ceptoa a exoopoi6n de loe jur!diooe, adem6a de que la auct2_ 

ritas era para ellos algo tan a.J..aro y. evidente qua no nec!. 

si taba definirse·, pues estaba en la entra.l:la miamn de las -

creencias sobre las que se sustentaba la const1·tuci6n repu

blicana. 

Lo anterior no es un impedimento para poder obtener 

una detin1oi6n de auctoritae, ya que al analizar los oonce~ 

toe de libertas y dignitas llegaremos rácilmente n ella. 

!odos los ciudadanos romanos poseían libertas, ea de-

cir la capacidad de poseer derechos y de no estar aomet~dos 

a la aujeci6n de otraa leyes y de otros 6rgo.nos que los de 

la propia comuni'dad, 

La libertas era la eumiai·6n a la dieoiplina romana, es 

decir, a la tradicidn, a las leyes y al reconocimiento do -

un aucto1· en qUien conf'i·ar. le. 11 bertas era un derecho co-

:mún y m!nimo d_e los romanos, pero si para el loa era eviden

te que tod~e lo.a ciudadanos poseían la misma libertas, era

no menos evidente que no todos tenían la misma dign.1tas, ea 

(10) 



decir, lae mismas cualidades para tomar en eue manol!I los aeua, 

toe públicos. 

De manera que la dignitas. es una cualidad• que destaca a 

unas personas d'e otras, ea una superioridad1 que encuent»a su 

fund·amento en condi'ci'ones acredi t'adas por el &xi to d'e la ao

oi6n. Aa! mientras la libertas ea genérica y homogénea, la -

dignitas, on cambio es minoritaria y heterogánea, es decir -

jerárquica. 

La dignitae genera la auctoritae que se convierte por -

eso en un inatrumonto de acci6n política, aclarando que no -

es un poder de mand·o, sino una cualidad emanada de personas 

o corporaciones, no ordena ni se impone, es libremente acep

tada, y es a la vez la antítesis y el complemento del impo-

riwo y de la potestaa. Es antítesis, pues no se basa en la -

ooacc16n fíoica, nino on cualidadea del orden eapiritual e -

intelectual, es complemento porque ratifica las decisiones -

del poder· aumentando su eficacia. 

Para terminar de entender la idea de auctoritne necesa

riamente tenemos que referirnos a la palabra auctor, y ea -

aquél que tiene capacidad para iniciar, promover y fundamen

tar docioionen, acciones y criterios de otros, as! como para 

aumentar, acrecer y confirmar las decisoneo, acciones y jui

oion originados en los demás. Así pues posee auctoritaa 

aquél a qUi~n ao le reconoce la capacidad para aer auctor, y 

dende el punto de vista jurídico - público aquél que funda-

monta una decisión o la perfecciona jurídicamente por su ra-
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tificaci6n, pero sin formu.J.ar su contenido y sin renlizar su 

ejecuci6n, pues esta parte pertenece a la potestaa, por con

siguiente tiene autoridad quien por su iniciativa o ratific.!f_ 

oi6n leg!tima, fundamenta y por tanto garantiza y aoroce los 

actos de potestad. 

La auctori tas romana pod'!a estar adherida a institucio

nes, cargos o personas. 

Como ejemplo de una corporacidn portadora de auctoritas 

podemos seflalar al Senado rocano, que si bien es cierto car.!. 

c!a de i~perium y potestas, ~ate no fue impodimento para que 

se convirtiera en el centro gobernante de Roma. SUa acuerdos 

no eran 6rdones, sino oonsejoa o recomendaciones sobro· lo 

que debía hacerse, ratificaba lo decidido por otros 6rganos, 

pero no tenía la facultad para rnnndar directamente al pueblo, 

ni poseía los medios coactivos para ejecutar sus decisiones. 

Su preeminencia se justificaba ideol6gicamente por su -

nuctoritaa, que se basaba en el aupueato de que estaba inte

grado por los priweroa ciudadanos romanos, ea decir, por loa 

príncipes o padres, que encnrnaban el genio político del pu~ 

blo romano, ae trataba de gente con vasta experiencia en los 

asuntoa pdblicoa, ouyaa familias habían ocupado a trav&e del 

tiempo importuntes funciones directivas, con lo que ae asee.!! 

raba la presencia de la tradici6n, del espíritu de aquellos

antepaeados que hicieron la grandeza de Roma. 

Loa cargos tambidn eran portadores do auctoritas, y co-
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mo un ejemplo podemos citar el de Metellus, que habiendo s,t 

do designado c6naul, no investido, pudo hacer gracias a la 

auctoritaa lo que no podía hacer en Virtud de la potestae, 

pueo el a610 cargo independientemente· de la persona que lo 

deeempefiara tenía implícito un· prestigio, que irradiaba so

bre el portador y lo hacía acreedor de respeto tomándose en 

cuenta aua ideas para cualqu.ier asunto de importancia. Por 

d.J..timo mencionaremos como un ejemplo de auctoritaa personal 

el de Pompeyo pues una vee que recibi6 loa plenos poderes y 

lleg6 a conocerse la noticia, antes de que tomara alguna 

medida por su sola auctoritea baj6 el precio del trigo, y -

se le sometieron numeroaoo pueblos, en este caso noa encon

tramos con una persona que llevaba adherida una auctoritaa 

muy personal como consecuencia de sus hechos y sus áxitos. 

&l la actualidad el mundo está impregnado de auctori-

taa, o mejor dicho atin es una figura vigente en el plano p~ 

lítico, jurídico y administrativo. 

Cercnno nl plano político un ejemplo rolevunte lo en-

contramoo en la figura del Papa que carece de poder políti

co por no tener medioc de coacci6u, pero quo posee sobrada

auctori t&e pueo ou criterio es capaz de condicionar la con

ducta, incluso política de millones de personas independien. 

temente do su inclinaci6n a la religi6n cet6lica. 

En este momento yn podernos definir el verdadero senti

do que debe ddrsole a la palabra autoridad, el cual entcnd.!.. 

moa en el orden naturnl y de una manera muy amplia como la 

capacidad de direcci6n y de servicio, pues su esencia radi-
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ca precisamente en el poder de dirección que ea ejercido no 

en beneficio de loa dirigentes sino para el provecho de qUi!,. 

nea ee sujetan a ellos. 

Asimismo es necesario dejar establecido que entre el V,2._ 

oablo auctoritas y el tan frecuentemente utilizado autoridad, 

hay una gran diferencia, pues a 4sta ú1tima la denominaremos 

hipoatatizada, más adelante explicaremos porqué utilizamos -

ese t&rmino. 

Recordemos que por auctoritaa se entendía la cualidad o 

prestigio emanado de manera natural de Iae instituciones, 

cargos o personas, cuya vigencia dependía !ntegramonte del 

reconocimiento espontáneo, eso era la auctoritaa en el genui 

no sen~ido de la palabra. Boa auotoritaa netamente romana d!!, 

pendiente de loa méritos y logros ha dado paso actualmente a 

una conaubatancializaoi6n de la autoridad, lo que quiere de

cir que se integra con los mismos elecentoa que dieron ori-

gen a la auctoritas, pero que genera consecuencias opuestas

ª trav'a de su ejercicio. 

Este tipo de autoridad ha establecido que todo aquJ1 

que oe ai~úe dentro de ella eetá dotado de autoridad y no 

ae! el qua permanezca al ma~gen, automáticamente los anear~ 

dos de ejercerl~ lo hacen. de manera monopol!atica. 

Dentro d.~ lae cdnaeéue.n.cias gen~adaa. t'B.nto por la euc

tori tas como por la autoridad hipo~t4tica podemos aeüalar -

las aigUientea: 
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Mientras que la adhes1'6n a la auot'oritas obedece a un 

i1npuleo espontáneo, la eumiei6n a la autoridad hipoatática

va acompaHada de una sensaci6n de extrail'.amiento; la auctor!_ 

tas irradia algo d·e su propia grandeza a sus seguidores, la 

autoridad hipoetátioa d·iaminuye la personalidad de loe aOm.!!_ 

tidoa a ella; la auctoritae está sujeta al libre juego, la 

autoridad hipostática ae consubatancializa con un objeto o 

con un sujeto, se solidifica a su portador y muda en apro

piaci6n lo que era la simple posesi6n de un valor; la au~t2. 

ritas va unida al poder en cambi·o la autoridad hipostática

va aiempre asociada al poder. 

El térntino " autoridad hipoatatizadn " oe debe al te.§. 

lago protestante Paul Tillich, quien de unn manora muy· aen

cilla la defino como "·· •• Wla autoridad que en virtud d'e 

haber ocupado un determinado lugar es unn vez por todao au

toridad situándose así, más allá de toda crítica.• (7) 

El mundo moderno ha conocido cUlltro formas de autori-

dad hipostatizada. 

Qui~á la más antigua y hasta el momento la más reopet~ 

da. de ellas sea la que ~e deposita en el padre da familia,

pues dichn autoridad ha servido de modelo para comprende~ o 

sentir a las demás. La autoridad universitaria conatituye

otra de las formas de referencia, cuyo único objetivo eo -

ser un centro de condeneaci6n e irradiación del saber auto-

(7) GA!WIA PELAYO, JLAl/UllL. Op. Cit. Pá1<. 33, 
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rizado, gozando de Wla autoridad ndecriptiv~ en lo referente 

a la aignificaci6n y admin1straci6n pública del saber. 

La aut3ridad de la Iglesia con un alero monocéntricamcn

te ordenado en el que se condensa la autoridad para definir -

las materias de fe influyendo en la vida individual y social 

de sus fieles. 

De cada una de las formas antes aludidas se desprende 

que la autoridad poaeida se ejerce con carácter de monopolio 

en sus respectivas esferas. A continuaci6n nos ocuparemos de 

la más importante de las formas de autoridad bipostatizada, -

la que ejerce el Estado. 

" &1 Estado no sólo hipostat'izn lR autoridad pública, no 

:0610 se consid-era, por def1nici6n, un poder suprem1J dotado de 

Autoridad, sino que se estructura como un orden monocéntrico

Y de euprH y subordinación de autoridad pública; condensa la 

autoridad en un e6lo centro y esta autoridad· as! condensada -

no a6lo está ruera de discuai6n, sino que es el origen y el -

supuesto de todo el llamado "sistema de autoridadean, ea d,2._ 

c1.r, de toda capacidad para ejercer - para ser "" actor " si 

queremos emplear la expresión de Hobbea f'unci6n y poder publ_t 

coa." (8) 

De nuevo se resalta la característica de toda autoridad-

(8) GA.llCIA PHL;,.YO, r.;ANU3L. Op. Cit. PáP,. 38. 
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hipoatát1·ca, esta vez en el Estado, que posee y ejer.oe el m.2. 

nopolio de la autoridad pública. CUando ee menciona que ea -

"' actor " de toda funci6n y poder públicos ae está v1aua1i-

zando el pensamiento de un gran· tratadista del absolutismo -

puco segtin· Hobbea autor ea quien os duefio de sus palabras y 

accionco, y actor ea aqudl cuyas palabras o acciones son he

chas en nombre de otro y como consecuencia actua por autori

zac16n do nqu~l a quien pertenece el derecho • .Fh resumen el 

representante es el actor y el representado el autor, la du!_. 

lidad Estado poblaci6n ( eobernadoe ). Sin olvidar desde lU!_ 

go quo el Entado está considerado como una eatruc~ura pol!t.!_ 

ca con todo el poder necesario para dar cwnplimiento a loa -

fines p6.blicoa. 

En el Estado moderno la autoridad p6.blice se identifica 

con el poder público, y ln suprema autoridad pública con el 

poder soberano, do ahí que la hip6staaia de la autoridad que 

ejerce el F.atado sea plena e ilimitada pues la soberanía se 

vuelve nlgo tnn sagrado e inviolable que ea imposible resis

tir a aquÜl en cuyaa manos se ha depositado la autoridad. 

De lo anterior se deduc~ que el Estado moderno ea un 6~ 

den monocóntric,J do autoridad pública, la cunl se actualiza

ª tra\~ás <lo dos vías importanter::: ~ la. ley y la adcinistrnci 6n 

burocrática. 

la ley que en el lln:nndo Estudo de Derecho tj ene nutor,i 

dad mlivertrnl, puen no sólo vinoula a los gobernados y li las 

in.atanciee aubordinadao, sino tambi ~n a los Órganos auperi n-
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rea del. poder estatal., de tal. manera que "todo aoto vinouJ.at~ 

rio en materia pdbl.ioa ha de estar sustentado en la autorí~ 

dad de la ley, 

La adminiatraci6n burocrá1;ica, que va eetruoturaJ.mente 

unida al Bnbdo moderno 7 al orden jurÍdioo legal, de tal 111!!!, 

nera quo 6:·.te establece el ámbito de loe distintos pelda!Ioo 

adminiatrativoe de acuerdo oon las tunoionee a oumplir 7 le 

aeiena 1oe poderee necesarios para au cumplimiento. 

La organizaci6n administrativa del Bntado moderno ee -

eu.utouta en un orden de oupra y aubord1naoi6n, ea decir quo 

el runbito de autoridad ea J11B70r cuanto máe pr6ximo eet6 al -

centro el titUlar de la misma, dando como resultado que a la 

autoridad se le identi~ique con la instancia o escala supe-

rior dentro de la jerarquía administrativa, 7 desde esta pe".!!. 

peotiva ·autoridad y aubordinaci6n ii:on relativas pues eei pue -

de eer subordinado reepeoto de loe auperioree, o autoridad -

reepecto de loa inferiores. Para concluir e6lo nos routa - -

agregar que en raz6n de lo expuesto hemos podido darnoo oue,e 

ta que la autoridad en el Batado moderno se encuentra adeor! 

ta al 8uperior adminietrativo y por "principio de autoridad" 

no se entiende como la libre aceptao16n o adhes16n a loa or1_ 

terioo de algUien a qUien •• ooneidera digno de eer oegUido-

(auctoritae), sino la obligaci6n de sum1oi6n a los criterios 

o deoieionen de algUien que ee superior dentro de la encala

adminietrat1va, por lo quo la autoridad se ha convertido en 

1o contrario de lo que ru& originaria.mente, ee decir de la -

auctoritae en el oentido genUino de la expreei6n. 
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I.3. CONCEPTO DE AUTORIDAD. 

Existen diverEas acepciones do autoridad , por 1o que a 

continuaci6n citaremos algunas de ellas para despu~s hacer

una propuenta muy particular al respecto. 

Para GuiJ lermo Cabanellaa es " La potestad poder o fa

cultad que uno tiene para hacer alguna cosa. Poder que una 

persona tiene sobre otra que le está subordinada¡ como el 

del padre sobre los hijos, el del tutor sobre el pupilo, el 

del superior sobre los aúbdi tos o inferiores • " (9) 

Rafael De Pina la defino como " Poteotad legalmente 

conferida y recibida para ejercer una ~unci6n pública, pnra 

dictar al efecto resoluciones cuya obediencia es indeclina

ble bajo l& amenaza de una sanci6n y la posibilidad legal -

de su ejecución forzosa en caso necesario". (10) 

F.d.uurdo Pallares conceptúa a la autoridad como " r.a -
pot~otad o facultad que tiene uno para hacer alguna cosa;-

( 9) OABANELLAS, GUlLLlfüMO. " Dicciomu-io de Derecho Usual•: 

Tomo l. Edi torinl de Pala1a. Buenoo Aires. Argentina. -

1953. Páp,. 244. 

(10) DE PINA, RAFAt:L. 11 Diccionario de Derecho ". Editorial 

Porr6u. lOa. Edición. Méxlco, D.l'. 1981. Pát;s. '.~9 y -

110. 
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el poder que tiene una persona sobre otra; el orádito o -

fe que tiene alguna persona por su empleo, m~rito o naoi-

miento " • (ll.) 

Para Joaquín Bsoriche es 11 Ia potestad o f'acUl tad que 

uno tiene para hacer alguna cosa,. como por ejemplo la que 

tienen loa jueces para fortlar y fallar causas. Llámase ta~ 

bi6n autoridad del cr6dito y fe que se da a alguna cosa¡ -

el carácter o repreaontaci6n que tiene alguna persona por 

su empleo, m6rito o nacimiento; y el poder que tiene una -

persona sobre otra que le está aubordin&da, como el del P!!. 

dre aobre los hijos, el del tutor sobre el pupilo, el del 

superior sobre loa eáMitoe "• (12) 

En la Enciclopedia Jurídica Qneba enoontrwnoa la ai-

guJ ente definici6n " Es la poteotnd que enviste una perso

na o corporac16n pnra dictar leyes, aplicarlas o ejecutar

las o para imponerse a los demás por su oapacidud o in-

fluencia. Ea la facultad y el dereoho do conducir y de ha-

(11) PALLARES, EDUtUlDO. " Diccionario do Derecho· Procesal 

Civil "• IDitorial Porrda. 16a. Edioi6n. M•bico, -

D.F. 1984. :e.lg. 111. 

(12) ESCRICHE, JOAQUI!I. " Diccionario Razonado de Legielr.

ci6n y Jurlsprudencia "• Tomo I. IDitorial Temie. -

Bogotá, Colombia. 1977• Pág. 624. 
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oerse obedecer dentro de cierto.e l:!mi tee preestabloci-

doe "• (13) 

No pretendemos objetar laa definiciones anteriores 

pues no ee ese el objetivo, sino el tratar de obtener un -

concepto claro y lo máe preciso poeible de autoridad. 

Por lo tanto para nosotroa la autoridad es el derecho 

que ee tiene sobre loa dem'e y que est' encaminado a diri

girlos y mkndarloe, por lo cu~l implica obediencia. Be una 

verdad reconocida por la sociedad y que refleja en el po

der su propia voluntad, pues la autoridad carece de la 

fuerza necesaria para imponer eua decisiones dando como r~ 

euJ.tado el equilibrio social. 

I.4. RLSAL\A. JJlS'11 0HJ:..!1l. 

Bajo la monarquía los reyes eran elegidos primeramen

te por la representaci6n popul•r Los Comicios ), más -

tarde cada uno de ellos elegía a su sucesor, en ambos ca

sos era necesario la aprobaci6n del seníil.do. Precis••roente -

al lndo del rey encontrRmon al senado, 6rgano de gran in

f'luencia en la vida política de noma, investido de carác-

Íl3) J::!IJI~LO!-.::DIA J;;HlilIG" i.Ji.J::B~. 1'omo l. Editorial Bibli,2 

gráfick .. Buenos Airea, Arr,ent1na. 1954. FHg. 979 .. 
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ter oligArquico y gerontocritioo, ae! como a loe comioioe, 

la asamblea de los ciudadanos que se dividía en curiae y -

ouya f~nc16n original fu& la de elegir al nuevo rey a pr~ 

pueatu de cierto miembro del senudo denominado interrex. 

Pooteriormente surgieron coexistiendo con loa comicios 

por curias, y para la votu.ci6n de otra clw.se de .w.auntoe, -

loa comicios por centuria.e en loa cuales se dejaba sentir 

la influencia de loa ciudadanos máa ricos por onde tenían 

un Ckr4cter plutocrático. Loa comicios por curia.e empiezan 

k oct:¡Htrse m'n de loe asuntos adminiutrw.tivos dejando 

loe comicios por centurias la intervenci6n direct• en la -

formaci6n de las leyen y en las elecciones de los funcion~ 

rioe públicos. 

Par1t l¡¡ expedici6n de las leyes el rey propon!n, loe -

comicios •probaban y el sen.w.do ratificaba. En cuanto al

contenido de dichus leyes, t!stau no influían en el derecho 

priVM.do, sino en asunt•JS administrativos, militares o de -

política exterior ya (1 ue del aerecho privado ae encargabl:in 

otros 6rR~noa públicos tales como lu famili• y la geno. 

La antip,uü Roma estaba considerada como una confedera

ci6n de geutes, y ca.d1t g~na., a su .vez -como Umt can1·edera

ci6n de domus, es dec"ir de 1·an1ilias. Figura esencial en C,! 

d& domus·e~~ _J..a·del p&to~familias. a ~uien se le consider~ 

bk un monarca a n~vel do~&otico'dot~do de un gran poder s~ 

bre todoi.su !'k.c.iiliu inclu,ye-ndo eacl.tJ.vos :i· clientes, recor

demos que &etas Últimos erun ciudadan:>s ro1:1anoa de segunda 
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clase por pertenecer a familias empobrecidas o de procedea_ 

cia extranjera, que se subordinaban a alguna poderosa do-

mus preatánd'ole diversos servicios recibiendo a cambio ªY!! 

da econ6mica. Era tal la importancia de la autoridad· en la 

familia que el Estado no ejercía influencia alguna sobre -

ella, conservando así un alto grado de independencia. 

~ La ~a.milis no ha recibido sus leyes de la ciudad. Si 

hubiese sido ~nta ln que estableci6 el derecho privado, 

probable es que lo hubiese forjado muy diferente de como -

lo hemos visto. Hubiese reelll.ado segdn otros principios el 

derecho de propiedad y el derecho de sucosi6n, puea no te

nía i·nterás en que la tierra f'uern inalienable y el patri

monio indivisible, "' (14) 

Lo anterior permi'te establecer catee6rioc1mente que el 

derecho privado naci6 mucho antes que se cstablocierli la -

ciudad, el propio Estado, pues evolucion6 en base a lno -

costumbres que se encontraban muy arraigadas en la antigua 

Roma. Y tal vez su importancia fu~ consecuencia de quo el 

Estado en esa etapa no estaba lo aUficienteruentc maduro en 

cuanto a organiz«ci6n estatal para poder influenciar com-

pletamente a cada domus. 

La república ae inició segón la leyenda cuando los pa

tricioo lograron expulsar al último rey, cate acontecimie.!! 

(14) DE GOULA!IGJlS, F1JSTEL. " L<, Ciudad Anti¡rua "• &itorial 

I'orrúa. )a. a!ici6n. ¡;éxico, D.F. 1978. Pág. 58, 
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to tuvo luear el allo 510 A. de J.C. tlrl esta etapa el rey es 

sustituido en sus funciones religiosua por el supremo aace.r.. 

dote, en su función de dosienar a los senadores por el ccn

aor, :¡ en todo lo demás por dos c6nsulea, nombrudos en cada 

ocasión por e6lo un ru1o. 

" Entre J.as f'acul tades de los c6uaules encontrwnos las

aiguienteo: la coercitio ( funci6n policíaca ), la iuriadi,2; 

tio ( facultad de dirigir la administración de justicia ),

el mando militar, el ius agendi cum populo ( derecho de ha

cer proposicioneB a loa comicios ) , el iua agendi curo aena

tu ( el derecho u pedir la opini 6n del senado ) , y amplias 

facultades financieras w. (15) 

Como podemos observar las facultades de los c6nnules 

eran n1uy am¡,liaa, pero lejos ae encontraban de ser quienea

dominRr~n la vida política en Roma, ya quo todo su imperium 

( conjunto de poderes ) se encontraba con 1"uertea limit·aoi.2. 

nea dentro de la ciudad, con todo esto el único organismo -

beneficiado era el senado pues por razones poderosaA le con 

ven!a enfrentarse a un poder consular en apariencia dotado

de gran coheai6n, pero en la realidad muy d4bil. 

F.a precisamente el senado quien comienza en lR tase re-

(15) FLORIS f,.AJ!GADA!IT, S. GUIU&RJLO. " :;,;¡_ Derecho Privado -

Romano "• l'):litorial Esfinge. lOa. DUci6n. ¡,•óxico, D.F. 

1981. Pág. 28. 
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publioana a experimentar cambios eetructuralea de vital im

portancia, pues poco n poco permite que formen parte de &l 

nueva.a famili&a de la nobleza italiana, dando de este modo

más Vigor a la oligarquía eobre la cual se sustentaba. En -

este periodo este cuerpo compuesto de miembros vitalicios,

ao completa cada cinco aflos por decisi6n de loo censores, -

funcionarioa nombrados por loa comicios por centurias. 

Además al desaparecer las dif'oronoias entre patricios y 

plebeyos, alglUlos distiguidos plebeyos ascienden a la cate

goría de senadores con derecho al voto pero sin voz, conoc,L 

dos como loa conacripti'. Al lado del senado y de loa c6nsu

lea subsistieron loe comicios por curiae y los comicios por 

centurias. 

Ya en tiempos de la Ley de las XII Tablas, aurgi 6 una -

tercera forma de erupos eloctoralcs; loa cornici·oa por trf-

bus ubicados uegún el domicilio de cada. patorf'a.milius, ini

cialmente esta clase de comicios se utilizaba solamente pa

ra la elecc16n de los funcionarios religiosos, quienes to-

nían enorme inf'l~onoia en la designaci6n de loa maeistrados 

y otron astmtoa políticos, a finaJ.cs dol siglo cuurto A. de 

c., los comicios por tribus austit.uyen 6n gran parte u loe

comicios por c~nturias en lo que se retiore a la labor le

giola.ti va. 

Debido a las conatuntea euorraa en que Roma participaba 

y u la creciente población que hacía m~a difícil la vida en 

común, el consulado se encuentra imposibilitado para deaa--
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rrollar las fwicfanes derivadas de las facul tadee con:feri

das por lo que no encuentra mejor soluci6n que delegar Pª!: 

te de sus facu1 tadea en nuevos f'tmcionarios ( mngistradoa ) 

así nace el tribtmado militar compuesto por jefes de infa!!. 

tería aeleccionadoe entre los plebeyos; la censura, encar

gada do realizar cada cinco años el censo general de la P.2. 

blaci6n romana, además de determinar quilines debían entrar 

o salir del senado, la cuoatura que se cre6 para inte1""Vo-

nir en la justicia penal e imposici6n de las m11ltas, la 

preturu 6rgano encargado de adminiatrur la justicia civil, 

los et: ~.lea que er11n los magistrados encargados de mantener 

el orden en las callea y mercados y la dictadura una magi.!, 

tratura extraordinaria para épocas de crisis nacional, 

cuando eotf::lb& en juceo la existencia. edema de Roma, en la 

si tueci6n de emergencia el dictador tenía en sus manos un 

poder ilimitad"o con duraci6n máxima de seis meses. 

La cayoría de las veces e1 rey al entrar en con:flicto 

con el senado buscada el apoyo en la plebe, convirti6ndo

ae así en su protector, poro al entrar Roma en la et·apa -

republicana, ~atoa ae sintieron moleatos y decidieron ma~ 

cbarae lejoo de la ciudad, reereaando tiempo despu~s ~l -

áer convencidos de su 6rrada decisi6n por ~enenio Agripa, 

y para oompcnsarloo se les permi t'i6 tener un represontan

te en la ·R'!lma Patricia, ·d:enominndo el tribuno de la plebe, 

··-quien. tf!.~!a .el. derecho_ ~e veto~ reaP.ccto _a. cual(1uie~r acto 

&~a~~do de J.os 6r13"anos públicos. 

Llegando a formr1r uno eran corporaci 6n los tribunos -
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de la plebe alcanzan un poder formidable, opacando al sena

do de manera total e indiscutible, pues gracias a au gran -

empeB.o lograron obtener diversos beneficios para su clase 1 ·

ocupando varias magistraturas de importancia, a medi'adoa 

dol aiglo III A. do J. c., la diatinci6n ontro ploboyoa y -
Patricios deja de ser un problema grave. Sin embargo la re

pública está condenada a desaparecer pues surge una nueva -

divini6n entre los optimates ( conservQdorea ricos, patri-

Cios o plebeyos ) y dem6cratus (progresistas, aocialistas,) 

esta nueva separaci6n ¡irotlucc inevita.blcmente su hundimien

to. 81 Sen~do comienza a ~erder su gran influencia, pues 

sus propuestas ya no encuentran eco en las maeaa y la aooi!_. 

dad se deaintegru poco a poco. 

Da comienzo el imperio que se divide a su ve~ en princ! 

pado y autocrucia. 

En el principado Augusto hijo adoptivo do JUl.io C&aur -

tra3 lu muertH de ~ate, una vez en el pode1· se convierte en 

un emperador prudente y sabio ya que logra dar la irnpresi6n 

de querer restaurar la república, ain que nudie pueda imag,!. 

narse que está por iniciar una nueva etupa en la historia -

conQtitucion~l de Roma. En ou peruana se reúnen vu.riaa fun

ciones republicuna~ yu que ce tribuno, c6noul, prec6nsul 

r~apecto Ue v~riau ~r~vinci~u, pontífic~ aúxi~o, censor, 

presidsnte d1:l senado, jefe de la annona ( organizo.ci6n ce!!, 

tru.1 pa.ra el abastecimiento aliu.enticio de Roa.a ) , director 

de la moneda.; diI'ige la política intertmcional, y es el su

premo jefe militar. 
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Augusto siempre fue muy hábil pues fingi6 un gran res

peto por el senado, gracias a dicha actitud nuncu sureie-

ron grandes conflictos entre el emperudor y el citado ore~ 

niamo. Todos aua sucesores concedieron en rolilidad o en a

pariencia, cierta importancia al senado, por lo que a eata 

primera etap~ del imperio ae le conoce corno la diarquía, -

ea decir el gobierno repartido entre el emperador y el se

nado. Los comicios dejan de intervenir en la elnboraci6n -

del derecho después de Vespaaiano y comienzan a decaer rá

pidamente, situaci6n similar atravieon el senado que es 

eclipaatio por la figura del emperador, quien permite la 

creaci6n de una buroorBoia imperial compuesta de diversos

funcionarioe bien remunerados, lo que trae como consecuen

cia que loa viejos organiemos nacidos en la antigua magis

tratura 0610 tengan competencia en loa l:Ími tea municipales 

de Romü. 

La organizaci6n territorial del lrJediter.ráneo encontr6 

soluci6n debido a la acertada intervenci6n del principado, 

ya que el emperador diaminuy6 en gran medida la influen-

cia que el senado ejercía en cada una da las provincias, -

beneficiándose grandemente la economía en toda la rogi6n,

provocando el intercambio cultural entre loe griegos y loa 

romanos. 

Todoa loa provincianos recibieron con generosidad la -

ciudadanía romana, y el senado co~enz6 a llenarse de aris

t6oratas procedentes de ciudades que no pertenecían a la -

península italiana, En vez de una polis que dirige, media~ 
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te tratados o por- conducto de un gobernador a varioa pue

blos heterogéneos, nos encontramos con un Estado suprana

cional, que hace que la misma Roma pierda au importante -

poaici6n, aituaci6n que ya se vislumbraba desdo e1 oomien.. 

zo del imperio, sin embargo esta ~ase hiat6rica tuvo que

enfrentar serios problemas tales como la diaminuci6n de -

la poblaci6n, a pesar de la legialaoi6n cad·ucari·a, el au

mento del latifundismo, la presi6n ejercida por germanos

y partos en las frontera a, as! como un cristianismo que -· 

ae neaabn a participar en la vida páblioa y a rendir cul

to al emperador. 

Un gran error se cometi6 en el principado al otorgar 

al ejército ingerencia política pues los emperadores se -

convirtieron en títerea de un conjunto de soldados sin el 

menor raaeo de disciplina. Pnra la burguesía do las ciud~ 

des erl:I. casi tan terrible sufrir el paso del ejárcito prg, 

pio, como padecer el de los germanos o partoa. 

Epoca de un comercio venido a menos, de guerras civi

les que comienzan n debfli tar al imperio, de una carga -

fiacnl cada vez más elevada en detrimento de la econol!I{&, 

y de débileR vestiglos do aleo que significnbo oacaAa vi

da cul turnl. De esta deprimente criaia eurgt! la aieuiente 

etnpu política denominada uutocracia. 

Con Dioclesiano el ejército vuelve a ~er un inntrumeQ 

aubordinndo o ln política nacional yu que se le despoja -

del suprer.io pocter con el que se le hab!t;. dotudo en ¡a fa-
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8e anterior, el senado pierde toda in1'luencia y Wiioo 6rg~ 

no importante del llntado ee el emperador, todos loe ~WJCi.2, 

narios públicos ein ezoepci6n quedan subordinados al mand~ 

to imperial por medio de la jerarquía 88 pretende combatir 

en 6ston Últimos la tendencia a la corrupo16n, ya que los 

espíae del emperador se encargan de e~ercer una vigilancia 

m-'s directa. 

lll oriente y el occidente del imperio ee administran

en forma separada, pero loe doe emperadores aeietidoe de -

loe vioe - emperadores debían ayudarse mutuamente a pesar 

de que la uniticaci6n era ya imposible. lll orietianismo se 

convierte en un abrir y cerrar de ojoa de religión tolera

da en otioial e intolerante, las diecrepancias teolÓgioae

entre arrianos y no arrianos provocaron que el Estado vi

viera momentoa di!íoilee, añadiendo una desgracia mde a eu 

ya larga lista. 

Los hunos comenzaron a repreeentar wi peligro latente 

en toda Europa, adem'a de que la preei6n externa de los 

germanoe era cada vez mayor. Bl peligro de una 1nvaei6n -

que representaría la deaapar1ci6n del imperio de occidente. 

Bl. Último emperador romano de esta reg16n fue R6mulo

Augúetulo quien eiendo deetituido del poder por el jete 

Bárbaro Odoacro puso el punto final al imperio romano de -

occidente .en ·e1 afio 476. !In. cuanto al imperio romano de o

riente l"«J'Ó a peear de loe oonetantea ataques do los godo~ 

oetrogodoa 7 ealavoe, mantenerse firme con sus ~ronterae -
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casi intactas hasta el aiglo VIII en que loa 'rabea le arr.!. 

bataron gr&n parte de su territorio acelerando eu ca!dn en 

manos de loa turcos en el afio 1453. 

La historia no puede alterarse a pesar de todo tenemos 

que reconocer que la cultura romnna dej6 en el mundo entero 

una huella imborrable, y especialmente en el derecho mexio!!:_ 

no al cual influenci6 por diversas v!ns por todos conocidas. 

B) EL DERECHO ESPAllOL. 

Rn la transici6n a la época hiet6rica aparecen loa ibe

ros, pueblo libio procedente del sur. Máa tarde penetran 

los celtas, cnracteríaticnmcnto arios, y de la fusión rle ~ 

bae inmigraciones surge la raza celtibera, la que a su vez 

se divide en varias tribuo: cántnbroo, austeres, galaicos,

lueitunos y turdetanos, dando el nombre n sus respectivas -

comarcas. 

Los fenicios llegaron & Eapañu atraídos por lo~ rique

zas minerales, su actividnd principal era el cocercio por 

lo que fundaron lee ractorías a lo largo de todu la costo 

pero sin penetrar en el interior. Luer.o ae entablecieron -

loa gric~os, creando variAa poblaciones centros de brilla~ 

te cultura como nasas y Ampurias, llamados por los feni-

cioa en au lucha contra los ~ricP,os vinieron los cnrtnP.in~ 

sea, loa cuales para poder ref;Arcirnc- de las p~rdidas su-

fridao en Sicilia ae ap~deraron, u las ordencR de Amilcar-

R.'lrc~1 de ln cayor parte de España. 
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Roma suscita una cuesti6n de lÍmjtea en defensa de las 

zonna de influencia ~rieP'R, y Aníbul hijo de Amilcar, ata

ca a Sae;-unto para romper con Roma ( 219 A. de J .c. ) , y ea 
pieza en la península ln segunda guerra púnica, que decide 

la suerte del mundo en aquel mooento. Vencedora Roma, Pu

blio Jornelio Eacipi6n el africano, inicia la conquistn de 

Eapaíla cuya dominación dura alrededor de seis siglos, en -

un principio el régimen de gobierno romano estuvo represen, 

tado p~r los pretores, y deopu~a por el proconsulado, lne 

exacciones de loa pri~eroa motivaron algunas rebeliones 

a.inl::idns que fueron reprirddas de manera brutal. Sometida 

completamente la península por Augusto, se romaniza hasta 

tal punto que da escritores de la talla de los s~neca y L~ 

cano, así como emperadores tan ilustres corno Trajano y 

Adri&no. 

Rocm deja en Eapa~a cuatro poderosos elementos socia-

les: la lengun ~.atina, r.iadre de la castellana; el derecho

ro~nno, una de las bases de su le~islaci6n; el municipio,

norrnu del gobi~rn~ local, y ln religi6n cristinna. 

A lA cAÍda del 11~1pcrio rou:c.no, con las ir1Vl.leionen bár

bar{ls del si1~lo V, penetran en Espnéln &uevos, alf!nos y v&n 

dalos, que non vencidos por lon viaieodos, loa m~~ romnni

zadofl de loa pueblos invasorea. Atuul:fo, su µriocr rey in,E_ 

to.ln su corte en Barcelona, el corti.ctel' electlvo de la mo

narquía viaie6ticEJ fu6 la causu de muchon ftAeainntos, ori

~inadoa p'Jr ln f!f.'lbici6n de suceder en el trono. In &aenEtzn 

de la invt:1.ei6n de los hunon, rriandnd n~ por AtilL., coliP,'fld Ofl 

contra él L~eroveo, rey de l".>R frHncoA; ·rc..,doredo, rf':y do -
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loa viaieodoe, y Aecio general romano, le derrotaron oompl!, 

tamente. Turiamundo y Teodorico, sucesores de Teodoredo, s_!! 

cumbieron al filo del pui1al. Leevigildo trata de unificar -

la península imponiendo el arrianismo, pero loa cat6liooe -

ne sublevan ayudados por su propio hijo San Hermenegildo, y 

el que lof(ra ln uni~icaci6n es su otro hijo Recaredo I, 

pues con anterioridad ee había convertido al oatolioiemo. 

Las discordias aucesoriea del régimen acaban trnyendo -

la invasi6n de loa árabes quo en el ru1o 711 vencen al Últi

co rey godo, Don Rodrigo, conquistan rápidamente la penína_!! 

la e inatauran la dominación árabe, que duru cerca de ocho 

eigl.oa • .En ella se registran tres periodos, el emirato, el 

califato y los reinos de taifas. Loo cristianos rcfur,iadoa

en las monte.ñas organizan la resistencin y comienzan ln re

conquista del paín, Pe layo en Asturias derrota a los r.msul

manea, su yerno, Alfonso I, lleg6 triunfante a Ga1icia y 

luego penetró en Portujjal, a Alfonso III el Grande se debe· 

la conquista de Zacora, este rey ensanchó loa dominioo cri~ 

tianos, y transmitió la corona a su hijo para evitar una 

cucrra civil, ~ate Garc!n I traslado ou corte a Le6n. 

Castilla hnotn entonces condado, tomó el título de rei

no en tiempo de Btormudo III de Le6n, el cual caa6 a ou her

mana Sancho., con el infante Fernando, hijo de Sancho el ?t~a

yor de Hnvarra, mediunte la condición de r¡ue loa nuevoa es

posos ostentasen el título de reyea soberanon de Castillo. 

A la muerte de aeri::udo oe realiza lu uni6n de loe rei--
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nos de Le6n y Castilla, :Fernando I distribuyó sus estados -

entre aus hijos, el. raayor Sancho II, aspir6 a reconstituir

los, y cuando lo tenía casi logrado, fué asesinado ante loe 

muros de Zamora, su hermano Alfonso VI, lo aonsigui6 total

mente ya que fu& reconocido como emperador de Bspaila por -

los demáa reinos cristianos, una nueva divisi6n del reino -

de Le6n y Castilla, se efectu6 en el reinado de Alfonso VII, 

quien dej6 al morir, Castilla a Sancho III y Le6n a Fernan

do II, y muerto al cabo de un año Sancho III, subi6 al tro

no Alfonso VIII. Con el advenimiento al trono de Fernando -

III el Snnto, volvieron a unirae definitivamente lan doe C.2, 

ranas de Le6n y Castilla, heredada la prioera de su padre -

Alfonso IX y la segunda de su madre Doffa Berenguela, le au-

cedi6 su hijo Alfonso X el Sabio, tiempo deapu~s hored6 la 

corona Sancho IV el Bravo, conquistador de Tarifa, una nue

va invnai6n de los muaulmanea, tuvo luear en el reinado de 

su nieto Alfonso XI el Justiciero, el cual logra rechazar -

la invaai6n de los infielea. 

Pedro I el Cruel su sucesor no hizo nada por la recon-

quiatn y muri6 asesinado en los~ campos de montiel por su 

hermano Enrique, hijo de Alfonao XI y su favorita Leonor de 

Guzmán. Enrique II, llacado el de las Mercedes, procur6 ºº.!l 
jurar loa peligros con que amenazaba la turbulenta nobleza

de la &poca, le sucedió su hijo Juan I, en el breve reinado 

de Enrique III su sucesor, se conquistaron las Islas Cann-

rias. 

Juan II hijo de <nrique III, fué máa aficionado a la l!.. 
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teratura que al gobierno, el cual de~a en manoa de Don .AlV!, 

ro de Luna condeetable de castilla, pero la nobleza no est' 

dispuesta a perder el poder oaoi absoluto que había lo¡¡rado 

y en base a l•• intriga• logran que de Luna aea deoapi.tado, 

.Enrique IY, enoeeor de Juan II, ea el 6J.tiao rey de Caat1-

lla y Le6n, a su muerte le sucede su hermana Isabel la Cat~ 

lioa, que por su matrimonio oon Fernando de Arag6n realiza

la unidad eepallola. 

con la toma de Granada úU1mo reino musUlm"1 de la pe

níneUla, por loe Reyes cat6licoe en el allo 1492, prinoipia

la edad modorna y la historia de la unidad antes aludida. -

Puee durante esto reinado se realiza e1 descubrimiento do -

.Am6rioa pOT Cristobal col6n, •• afirma la hegemonía ••dite

rr,nea contra Francia, con la oonquiata del reino d• ll6polee, 

que l.leva a cabo Gonzalo Pernández de Córdoba, y es anexada

Nnvarra a la oorona eapailola. Muerto el príncipe Don Juan,

eaperanza del naciente 1aper1o, hereda la corona Dona Juana, 

casada con 7elipe I el Hermoeo, m&e privada de ras6n la r•! 

na a la repentina muerte de Don Fernando es nombrado regen

te el Cardenal Cieneros, haota que tomase poaeei6n de sua -

eetadoa Carlos I, mejor conocido por Carlos V, ordinal. que

le correaponde como emperador de Alemania, hijo de Dofta JU!, 

na y l'elipe I el llermoeo. Bate rey trae en herencia de au -

padre los países bajos, 7 por pertenecer a la aaaa de~ 

y ser nieto de llaximiliano !u& elegido emperador do Alema

nia. Por abdicaoi6n de carios I en el ailo 1555 aubi6 al ~r~ 

no su hijo Pelipo II, a la muerte de 'ate en el allo 1~98, -

ocupa el trono Felipe III, que entregó el gobierno al Duque 
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de Lerma. En el afio de 1609 oon expulsados loa moriscos, y 

en 1621 ~uere el rey al que sucede au hijo Felipe IV, que

se inclina m4a por los placeres que por su gobierno, el 

oual se encarga el Conde Duque de Olivares, quién hubo de 

enfrentarse en Europa con el talento político de Richelieu. 

Bn la guerrn con Francia las tropas españolas sufrieron la 

gloriosa derrota de Rooroi ya en la plena deaoompoaioi6n 

del Estado ae sublevan Catalul!a y Portugal, el i1ltimo d'e 

loa cuales queda separada definitivamente. 

Con Carlos II que subi6 al trono en el al'lo 1665 niño y 

enfermo, termina la Casa de Austria. A la muerte de carlos

II en el al'lo 1701 se entronizó la caaa de Borb6n oon Pelipe 

V el cual contaba oon el apoyo de loa castellanos y con 

Francia por ser nieto de Luis XIV. 

A consecuencia de las adversidades bélicas abdica Feli

pe V en f'avor de su hijo Luis I el cual rein6 menos de un -

aiio volviendo Felipe V al gobierno, s6lo en apariencia, 

pues qUien en realidad gobern6 ~ué su segunda espona Isabel 

Parneaio, a la muerte del rey le sucede Fernando VI en el -

afio 1746, viviendo Eapaffa una era de paz y pronperidad pues 

reaur~e el poderío naval y mercantil, le aucede en el afio -

1759 su hermano Carlos III, qui~n firm6 con Luia X:V el pac

to de familia, por el que ee comproz!leti6 a ayudar militar-

mente a Francia en .enea de guerra. Le sucede su hijo Carlos 

IV,, cuyo rein.ado aboorb!a la privanza de Godoy, elevado por 

el f'e.vori tiemo de la reina 1\aría Luisa a los más altos car

gos de la naci6n, firm6 &ate un tratado de alianza ofensiva 
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y defensiva con Francia, cu.ya consecuencia fue una guerra -

con Inglaterra y la p&rdida de ln flota eepaffola en Tra~al

gar, frente a la omnipotencia de Godoy, se form6 un partido 

en torno del príncipe de Asturias, más tarde Pernando VII,

y en medio de las mezquinas intrigas familiares, Napo1e6n -

ae convierte en árbitro de ~paffa. 

Al tiempo Eapaffa ea invadida por tropas francesas en el 

affo 1608, depuestos Carlos IV y Fernando VII en la vergonz~ 

en celada de Bayonn, r:apole6n nombra rey de Eapaila a su he~ 

mano José, pero el pueblo entero se levanta en armas, entran 

do Fernando VII de manera triunfal en Eapn~n en el afio 1814, 

implantando un regimen aboolutiata. Al sentir morirse y sin 

descendencia masculina Fernando VII permite que le sucedo -

su hija Isabel II en el año 1833, desde lueeo bajo la re~en 

cia d-e su madre Mnr!a. Cristina de Borb6n, este ncontecimie!! 

to trnjo como conaecuencia una guerra civil bajo el pretex

to de la cuestión dinástica, luchn que du.r6 siete rulos y -

culminó con el Convenio de Verearn, cás no aa! ln lucha po

lítica que continuo al ser d~ntituida ln repente por suma

trimonio con Fernando ?.:ui16z, pasando a ocupnr eate puesto -

el General Espartero, el cual a su vez fu~ deati tui r1 o por -

el General Nnrvnez en el año 1843, quien desarm6 a la mili

cia nacional y nombr6 un lJinisterio presidido por Joaquín -

J;;nría L6pC"'Z bajo el cual lnu Carteo declnrnron mayor de 

edad n Ieubel II. 

11',ientru.3 t[!.nto los fcrr:ientos revolucionnriot1 aeguittn mi 
nando al Estado, .Y el dcctierro de vnrioa ~enerulea en el -
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a.no 1868 provoca una sublevaci6n que hundía lentamente al -

trono, Tiempo despu~a se form6 un gobierno provisional que 

oonvoc6 ~ Cortes Constituyentes y ofrecieron la corona a 

Amadeo I de Saboya, el cual abdic6 en el año de 1873, fu& -

~ntonces proclamada la República, estallando una nueva gue

rra civil, restaurándose la monarquía en la persona del 

príncipe de Asturias, Alfonso XII hijo de Isabel II, eote -

gobierno estuvo a cargo de cánovaa de Castilla hasta la 11.!,.. 

gada del rey, puea se pretendía organizar una monarquía Pª.!: 

lamentaria con doe cámaras a la manera inglesa. En el níl.o -

1855 r.luere Alfonso XII encargánd:>oe de la rep;encio. ln viuda 

Doña María Cristina de Habsbury.o - Loreno, quien tiempo de!!_ 

pu~s dabn n luz a un hijo póstumo Alfonoo XIII que reinó b~ 

jo la prudente regencia de nu madre hasta ser declarado ma

yor de edad en el año 1902. El 13 de septienbre del año 

1923 el General Miguel Primo de Rivera, aiendo Capitán Gen!!. 

ral de Barcelona, se levanta en contra del Gobierno y rea

liza un golpe de Estado, tras la constante preai6n el rey -

prefiere abandonar el poder y se constituye el gobierno re

publicano. 

Pero la diferencia entre los diveroos partido~ lleg6 a 

tal extremo que se deeat6 una cruentn ~erra civil el día -

17 de julio de 1936, ya que ae pretendía negl\r lee;itimidad

al ré'.r,'ir::ien republicano. La. fiP,ura del r}enervl Francisco 

Franco en t"8é1 P'Uerra i'ué avasalladora, asumiendo el poder -

con el título de ,1ei'e de &Jtado y nenerulísi ;•io de lon Ej~r

citos, proclamado Caudillo f'orti6 SU ("Obterno en L:adrid y P,f! 

bern6 nfirmando ln nu'Premacín del .::Stnd J sobre el individuo 
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lo que ae tradujo en una insoportable dictadura. 

Al fallecer el dictador General .rrencisco Franco termi

na en F.apañA unH ~poca de opresi6n y terror, afortunadamen

te en la actualidad Espei'ia ha. dejado de ser un pa!e aislado 

y atrHsado, pues diofruta de un renacimiento político, eco

nómico y oultur.;11 gozando de plena libertad y de una demo-

cracie. eetnble. 

O) EL Dfil!h'CHO I'.l!ALIANO. 

Hasta el afio 395 puede decirse r..ne la hj.storiu de Italia. 

se con~unde con la de Roma. Al ser repartido el Imperio por 

Teodosio, el occidente, al que pertenecía Italia, recay6 en 

Honorio, siguieron lns invnsiones de los bárbaros, y Odoacro 

se proclamé rey en el afio 476, destronando ul Último empern

dor, H6mulo Aueúatulo. 1,1ti.s tarde fué conquistndP.. Jtulit~ por 

Teodor1co al ~rente de loo ostro~odoa en ~laño 493, pero a 

su muerte decny6 rápidamente su Imperio. Si~ui6 luego lfi do

minl1.ci6n de lo::; emperadorea de Bizuncio, qu~ ac- hallaban rc-

presentad~s en Ravenn por un exarca, en el niío 568 tuvo lu-

gar lti invasión de los lombardos, quienes repurtieron el te

rritorio en vnrioa ducu.d00, orif_'.."en pr.inciphl del feudnlismo

en Itnlio. En ella hab!P entonces tres capiteles: Pnvíu que

lo era de la dominnci6n looburdn; Rnvena, del exurcudo biza.E. 

tino; y Romu, ret:idenc~i.ti de loe Pnpna, en e.J siclo VIII, gr!! 

cias a lu prott!ccif.m de lo:J monarcRo carolinrdos, se conat1-

tuy6 el ~t11do .Ponti!'icio. iID el sir:lo XII, los pontífices y 

las ciudfi.deB lor:ibnrdas se wlit:ron cl)11tri Alei:mnia y r~eapués-
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de la victoria de loa gUelfos sobre los gibelinos, com~nz~ 

ron las luch~s intestinas y las rivalidndes locales en to

da Itnlia. En el centro y norte dominaban las poderoeae r~ 

públicas de Florencia, Piau, Lucn, Génova y Venecia, y en

el sur el reino de Uápole8 era disputado entre f'roncesee ,

eepaftoles, y alemanes, estas tres naciones durante los si

glos X.V y XVI, convirtieron el territorio de Italia en un 

inmenso campo de batalla durante las llamadae guerras de -

Italia, Francia renunci6 por medio del tratado de ChatCau

Cambreaia, a aue pretensioneo más allá de los A1pes, que-

dando lns espa:1oles co~o triunfadores durante dos siglos. 

Italia no pudo conneguir a pesnr de loa diferentes tr!. 

tados en los que tor.i6 parte la unidad de su territorio~ no 

obstante en el norte fué nfianzándoa~ una soberanía más p~ 

deroau¡ la de lon duques, y después reyes de Sabaya que e~ 

tendían su dominación por el Piamont~, Lombardía y Cerde~a. 

En el rulo 1797 deapuée de las guerras de 1a Revolución, se 

constituy6 la República Cisalpina, que en el uño do 1806 -

ee transformó en el reino de Italia¡ pero los tratados del 

uño 1815 entregaron Lombardín a Auatria, que ln. conaerv6 -

haatn que Napoleón III, se lu arrebnt5 pnra entregd'rsela -

al rey de Cerdeíla. 

Prepuradfl la unidad por Cavour y con la conquit'ltn del

reino de Nápolea p'Jr Gari bnldi, :rué definitivamente terC"ti

nadH por Victor I.:on~ie-1 ~n ~1 a'í.o lA?O, con ln entrada dtt -

su~ ejércit0a en Ror.:n. Deudl'l entonces l'>s recurnos ~con6m,! 

cos y militares awr.entaron y oe lo.~'5 crear, finalmente un 
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Imperio Colonial en Tripolitania en el a.l'!o 1911. Al eobrev~ 

nir l•t Primera Guerra L!undial, la Conferencia de Algeciras, 

primero, l ue10:0 la guerra con Turquía y otros muchos incide!! 

tea habían ido nlejando a Italia de la~ potencias centrales 

y aproximándola a Inglaterra y Francia, por mda que oficial 

mente existiera la Triple Alianza. Al atacar Austria a Ser

via, aquélla invoc6 eet• tratado, pero Italia rehuso auxi-

liarln, la ueutralidnd italiana fu~ al principio ben,vola -

para Alemania, pero a medida que pasaba el tiempo tu& per-

diendo aquél carácter y ae cor.ienz6 a acusar a Auatrin de h~ 

ber violado en oriente el statu qua, a que so ref'er!a una -

cláusula del Tratado de la Triple, y a pedir compensaci6n -

por las ventajas que el ataque u Serviu. reportaría probabl~ 

mente a ln doble monarquía. Aún cuando AustriB .Y Alemani1'l -

despu&n dieron p,aruntíua a Italia de uumc11tos terri torialee 

firm6 un pacto con lva aliado$ que puao f'in a lus negocia-

ciones con las potencias central e o, y el día 24 de mri.yo de 

1915 el RObierno italiano declaró la guerr~ a AuBtria a la 

que le siguieron las de TUrquía y Alemania. Hasttl f'ines del 

otoilo del año 1917 1 Italin hizo la guerra por a! eoln y no 

se mostr6 dinpuesta u intervenir en laH empresae de la En-

tente; pero a raíz de ln {a'an of'ensivtt auotroaler:lana de oc

tubre - noviombre del uño 1917, Italia ae decid16 n eatabl~ 

cer la unidarl de frente y nl mutuo &.poyo de los aliados, "l! 

cnrgóndone el Teniente Genf"ral D!nz del mn.ndo de las Tropas. 

En el nño 1920, lau neRoc1ocione~ d" 3ant.u 1.:ar1Sarita LiP-:ure 

dieron o Itn.lin toda Istrhi., lna islas de (füerEJo, Lusin y -

J, ire, se reconoc!n la independenci n de Fi urnl'" .Y qut- Zura ha

bía de tener un r,obierno independiente bajo ln 3oberanía 
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italiano. La.8 dificultades inherentes al periodo de la po~ 

guerra fonentaron el deaarrollo del fasci~mo, a cuyo fren

te ee hallaba Benito 1..tussolini, quien en el año 1922 dec1-

di6 usar su organizaci6n para in1'luir sobre el gobierno o 

para derribarlo. Ante la " marcha sobre Roma ", dimiti6 el 

gobierno, y r.tussolini .f"u6 encargado de la f'ormaci6n do un 

ldinioterio. 

En ol ai'!o 1936 procedió a la conquista de Etiopía, in

corporando e8te pa!a al Imperio Colonial do Italia. La so

lemne 7·roclamaci6n del Imperio, con Víctor Manuel III como 

emperador, tuvo lugar el 9 de mayo de 1936. 

En el ai'!o 1937 Uuasolini ali6 a Italia con Alemania en 

el llamado Eje Roma - Borlín, en abril de 1939 se aduei'!&,

metdiante un ~olpe de nano, de AlbantH., cuyo trono brind6 -

igualmente al monnrca itali.ano. El JO de junio de 1940 It!, 

li& intervino en ln Segunda Guerra Mundial al déolarnr la 

~uf'!rrn ~1 Francia - Inglaterra., vencida en ln cnmpa.rln del -

norte de A!'ric&, vi6 invadido el territorio nacional en el 

affo 1943, por las tropas anelofruncoamericnnas. Como cona~ 

cuencia de la anrru~tiosn situaci6n del ~aís, ~l 25 de ju-

lio de dicho nffo ful! separe.do lt!usaolini del poder y i'orm6-

/'"0bierno t-1 mariscal Badoglio. Italia firm6, R primeros de 

aeptiembr~ e] aroiaticio. 

J,oa alemLJ.nes :JCU;>uron ~run ;:>artr- de-1 paí a y denpu~s de

liber&do 1.dua~olin1, f'avl')reciero!l lu conRtituci6n, en el 

norte de Itrilia, de ln Re.n1~blic& Jociftl Jtalitmn. lh {t"Ue--
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rra se prolonP.6 en territorio italiano y loe alemanes ocu

paron Romn, terminada 1a ~uerr~, el rey Víctor Llnnuel III 

nombr6 a eu hijo, el principe Humberto, lugarteniente del 

reino, para máa tarde abdicar en &l la corona. Pueeta ésta 

•n litigio, triunfó la oposición •n lae •l•ccionee del oil.o 

1946 y fu' proclamada la Rop6blioa, de la que •• eligió -

primer preeidente, el día 28 de junio, a En.rico de Nicola. 

Italia firm6 en el afio 1947 la paz con lae nacionee venoe

doran y deapu6s de un largo periodo de a~itaci6n eocial -

fu& recuperando su papel de una gran potencia. El 11 d• m~ 

yo do 1948 fu6 designado presidente do lü Rop6blica Luio -

Binaudi. Deepu&e de una serie de diversos presidentea, el 

Último an ocupar tan digno car¡;o ea Fr1-Htcb•Bc1) Cossiga por 

•l periodo do 1987 a 1994. 

Actuulruent• Italia ee caracteriza por aer un Estado 

ConBtitucional en •l que rige el principio de la diviei6n

de poderes, para Uar mayor eficiencia en la dirección eet!:_ 

tal. Aeimismo se ha dado preferencia al llamado pluripart.!, 

disrno con lo cual se asegura tm ambiente plenametU;e demo-

crá.tico. 

D) EL DfüUX!iiO PRANCBS. 

Franela ocuptt el t"rri torio de la antigua Gal ia, pobl~ 

da en el si~lo anterior a nueDtra era por trlbus de oriP.cn 

celta e ibero, divididas en ciudndea rivales, Betas d•snv.! 

nencins facilitnron la conquiüttt de ln r~"i6n por las l•-

giones de C~sa.r. A p&rtir del. sir.lo IV comienzan la~ invn-
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eione6 germánicae particularmente la de loa francoe, que d~ 

rante el reinado d~ Clodoveo lo~raron restaurar la unidad -

de laa Galias, 'ato fu' el verdadero fundador de la dinas-

tía merovingia, pero despu6e do 'l según la costumbre germ!, 

nicu, sus Estadoa fueron repartidos entre sus hijos. En el 

afta 752, Pipino al Breve padre de Carlomagno, fund6 la di-

nast!u carolineia, que alcanz6 su mayor grado de prosperi-

dad con Carlomagno; p~ro el vaeto Imperio qua fund6 qued6 -

desme~brado en el aflo 843 por el tratado de Verdún. &l el -

affo 987 HU/\O Capeta llev6 al poder la familia d• su nombre, 

los prir:ieros Co.pr.to, monarca9 feudales ~n W1 principio, pr~ 

curaron restaurar la autoridad real, y con Luis el Gordo so 

conaigui6 la obediencia de loe señores; Felipe Aueusto y -

San Luin, u pesar de la hostilidad do Inglaterra y Alemania, 

extt'tndi"ron "'1 territorio¡ Felip~ el Hermoso defendi6 lo i!!, 

dependencia de ln c~rona contra las pretensionaa temporales 

dal Papa; Luis X emancip6 a loa oiervoa. Más tnrdn en los -

9fRlos XIV y :~I, el progrooo que marcnbn esta d!nast!n se -

vi6 detenido p~r la euorra de los Cien Afias, reoreanizándo

se aolHmente el Estado en tiempos de Carloa VII y con Juana 

de hrco, que libr6 n Prnncio de la hegomon!n inelenn. Si

guieron lueeo lti.s infructuosüs guerrna de Italin con Carlos 

VIII y Francisco I, y co:nenzaron la9 de ro1igión con C:nrlon 

IX, con J~uis XIII y su minintro Richelieu, lu autoridud re

al r.idquiere un r:iarcado carácter d~ abaolutbmo, aue conti-

nu6 con Luis XIV y Lui~ XV. !>'..ir:•ntc el ruinado de Luif· X"'/l 

se produjo ll::. Revoh<ci6n I-'rancf'!'::1<•, des~i1JI!!' dnl Torror, ,.1 -

poder pas6 ~ manos del Diructorio, del Conmil~td'l, y por f1.n 

del ,i:enr.r:-1 Bona parte, •.:¡uicn ne hizo proclnm.::.r t-tlpen .. dor f"n 
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el afio 1804 1 p~r& abdicar m~e adolanto ~n favor del h•rmnno 

do Luis XVI, ll11mé"1do Luis XVIII, Napole6n re-:it1::.bleci6 el ~ 

peri o pero por poco tiempo ( loe Cien D!a11 ) , y obli~ado 

por la~ circunatanciHs ~· vi6 obliettdo a abdicür y ful con

finad o en Santa Ele no. 

Luis XVIII y Carlos :::, loa monhrcaa de la rvatesuraci6n, 

dieron a Frr,ncia su Constitución quo en realidad no tul 

efectivu hnst~ ltt Revolución de julio de 1830, por la que -

el trono pas6 n Luie Felipe. En el a~o 1848 la s•gundff Rop.!!_ 

blica. establec16 el su.frugio unj_ver!>:nl, conaervéindo por el 

segundo imperio. El gobierno dtt Napola6n III se: a•i1al6 por 

una notabl• prosperidad indu3trial y comercial, paro termi

n6 c·on 1 a desn.atrofla gu•rra f'runcopru~i&na de 1870 - 71. 

Tiempo d~~pu6" Francj R. en restablecía l«!'ntf:tml!ntt', cr>nqui~t6 

un V'PHto imporJo colonial y fortall"ci6 .BU TJ05ic16n miJitur 

en Europa medicnte: un tr~ .. t:ldo con Runir1. Al entallar le pri 

mera Guerrft A-"undlal t"ret prcr>.ident~ l'0incar6, con lo pa.,, dl!t 

Vor:mlloc. se dnvolvi6 a l•Ttmci~ Alsacio1 y LorflnH territo--

rio~ per<liñ')fl rn i,l tr~•tHdo d• Frnncfort años {l.nteD. Fl1 el 

niio 1924 ;:il obtt!nttr Jaa i~quierdR~ w1 triunfo el•ctori1l, ae 

hizo Cllrf'.O Brir.nd dr:l f>·in1:<1t•rj '.l dt> Ti'C'!f'OCj o~ ~&ri1njero~, -

cclebrnr!do cor: :JtroD~ror.~unn •l puct0 d1t Loc:,-.ruo qu« pHr~c!11 

do~tin~do eer mu. gnruntíu de paz rtu'i)µna, u.l rni!!mo ti'9m-

pose firr.J6 el. pl••r. Dnwe~. aub!tti.tuído por &1 plan Young en 

el a.110 1930 p1irn liquidur lun roparéicionei·. t:J 9 de jul1o -

de 19)2 ror lr; C.Jn\•enci6n de Lau~~nnLt, l.T;,ncia r•nUnC:iR def,:!.. 

ni tj v<:.1n~JJt"" a perci Lir co1:.;>cnsL.1ci6n p'1r lo:s dn1in:i qu~ :.e 

fueron c;.urn.ao~1 eu lu Z-rir .. er& 1J.uar1·:1 l .. uncl.i, l. 

(45) 



A partir dol affo 1935 loo probloma3 dorivadoo de la ac

titud d• la Alemania nazi pasaron al primer plano de la po

lítica exterior francaea, después de la ocupación de Rena-

nin, la anexi6n de Austria y la de Checoalovaquia, 11evadae 

a cabo por loe alemanee, la invaei6n d• Polonia ~otiv6 la -

d•claraci6n d• la guerru de Francia n Alemania y el inicia

d• ln Segunda Guerra &Wldial, a Deladier le aucedi6 como -

pr•eident& del gobierno Reynaud, el 21 de mnrzo de 1940, M!. 

niet•rio que tuvo como vicepreeident• al mariscal P'tain. -

Partidario de proseguir la guerra después de la ruptura dal 

frente del somm• por loe alemanes, neynaud dimiti6 •1 día -

16 do junio y P6tain, onoargado dol gobierno oolicit6 inme

diatamente el armisticio, mientra.e el general Do m1ull1 e.uk 

secretario d• Defenea en el gobierno anterior, hacía un 11,!. 

mamiento a loe tranoeees deede Londree para proeeguir la l.!:!_ 

cha contrR .Alemania. Firmado •l armi~tioio, Franela quod6 -

dividida en dos zonae: la zona ocupada por los alemanes, y 

la zonn libre •n la que P'tain eetabl•ci6 la e•d• de eu go

bierno en Vichy, 

El 10 de julio de l94J, lu. .Mid.oblert Nacional, reunida -

en esta localidad, otore6 al cariscal plenos poderes paru -

promulgar una nueva Conetituci6n; el preeidcnte de la Repd

blioa Lebrun, •• r•tir6, y P'tuin •• convirtió en je~• dol 

~tado, •nte hecho pueo fin a la tercera República francesa. 

El Comitl Prunela de Lib1raci6n Nacional, con particip~ 

ci6n de todos los partido~ republicanos y presidido por D1-

Gaullo, •• orp,aniz6 en Argol on junio do 1943 y ~u' rocono-
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cido en el mee de agosto por Estadoe Unidos, Inglaterra y -

Rueia; en febrero del año 1944 s• celebr6 la Conferencia de 

Brazavill•, en que e• eetabl•ci6 una nueva doctrina colo--

nial, bae• de la uni6n francesa po,,feriorment• oonsti tuída. 

A consecuencia d•l desembarco aliado en Normandía el día 6 

de junio de 1944 y d•l avance subsiguiente, •l mariscal Pl

tain, Lavnl quien fuera j•~• del gobierno y minietro de 

asuntos exteriores y varios mini~tros más fueron llevados -

por los alemanes a Btlf ort y despu&a a Sigmaring•n, como 

coneecuenoia París se subl•v6, y De Gaull• entr6 en la po-

blaci6n convirtilndoee •n presidente del gobierno provisio

nal y primer mini~tro el 10 de septiembre de 1944, siendo -

reconocido •l 23 d• octubre de jure, Por E:!tadoe Unidos, I,!! 

glnt•rra, Rusia y Ga.nadá. El gobierno provisional ea preoc~ 

p6 fundamentalmente en lo exterior de situar de nuevo a 

Francia en ol plano de primera potencia; d• dar una s1nsa-

ci6n de independencia política, y en garantizare• contra 

una nueva agr1ei6n alecann. 

&l lo interior se encontr6 81 gobierno provieional con 

una Francia dividida y con grupoe arcados actunnte3, y hubo 

qua 1uchQr haeta hacers• duedo d• la ~ituaci6n, 1a crisie -

econ6mica .se torn6 un malestar :1ocial que condujo u situu-

cion•~ de extrema violencia. El día 7 de noviembro de 1944 

comenzó a flUlcionar uno Aeamblea coneultiva provisional, 

que deepu'e fu' reemplazada por la Aeamblea Nncional Conet,i 

tuyento, la cual •1Dbor6 unw Consti tuci6n .. S• e:fectu6 la d!, 

puraci6n política contr-.. 10:1 acu.sadoe de colaboracio•.l!smo -

con lo.s alci.nnnrs, De Guull• abnndon6 1:... pr•aid•nci"' el 21 -
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de novi1mbr1 de 1945, por diecr•p~ncike pol!ticae, lR Cone

tituci6n fu' rechazada mediante ref1r1ndum populur en mayo 

de 1946, y una eegunda Atiarnbl•a Conotituyente 1labor6 un 

nuevo t•xto que fu' promu.l.gado ol 27 de octubre. De junio a 

octubre del miemo año tuvo lugar on Paríe la Conferencia de 

Paz, y ee firmaron loe tratadoe con loe paí~oe eat,litoa de 

Alemania. 

El 16 de enero del afio 1947 :fu' elogido preddente de -

la República Vicente Auriol, y al hallar ol cauce normal de 

eue in!".:t.itucioneo, qu•d6 conetituído. lil cuarta Repllblica. 

Añoe m'e tarde el 21 de dicio~bre do 1958 11 general De 

Go.ull• ee •l•gido presidente on Francia, dando inicio a la 

Quint~ República. Actualm•nt• ocupa la pr•sidenciu Franqoia 

Ji:iterrand electo en 1981, y reelecto en 1988, quien trae 

nuevo affoe de ocupar cate pueeto 1.tit' ltjoe de eontir temor 

nl guiar loa deatinoe de Francia, ya que eoetieno la téei~

de que la política ee una profeei6n y no una confrontaci6n

de ideae. 

No podemoe pa!Sar por alto que a trav6e de ln hietoria -

de Romn, &paffu, Italia y Francia fu6 preponderante co:no 

fonnli de gobierno la nonarquía, yn que loe diverDoe manar-

cae se hicieron reepetar debido a que en :JU pereona ee con

jugaron doe palabrae acor y temor, el o.mor partía de loe 

sÚbditon hacia el rey y el temor lleeaba a sentirse cuando 

aquál impartía justicia. Para muchoe el equil.ibrio perfecto 

ee dnba cuendo ee amaba y temía nl rey nl minmo tiempo, dn~ 
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do como re~ultado el buen ~obierno. Cualquiera que haya ei

do le cnu:-1b. lo:oi reye:ii y diver:'la5 in~ti tucionee dominaron 

graciae & loe actoe de autoridad, en la actualidad loe di-

vereoe dirigentee de lae nacionee tambián ejercen actoe de 

autoridud que ec concreten de dietintae oaneras, pero onca

r::iinadoe a nlcan?.ar e:.rn equilibrio perfecto del que ya ee h.!!, 

bl~ba en antaño. De eetn manera eencilla hemoe eido teeti-

P'Ol'I de la autoril'lall, en divereae f'aeee hiet6ricas, pero ee 

neces:irio dejar perf'ectamente eetablecidl) que no ee ha pre

tendido realizar un estudio o crítica de loe forma~ de &~t~ 

do o du r,obierno en 1~~ antcrinre~ ap&rtadoe, por el contr~ 

rio, ~610 el deaeo de que ae conciba a la autoridad como 

alpo intríneeco dentro de las divereae eociedadee modernae

ya que ein ella aería impoeible la vida en común. 
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C A P I T U L O ll. 

EL ARBITRAJ,; IJOl<.O PORU DE SOLlJCION AL CONPLIC1'0 

DE INT El!Es.:s. 

II.l. Natur1üeza Jurídica del Arbitraje.--- II.2. Co.!! 

copto de Arbitraje.--- II.3. Su Procedimiento. De la 

Facultad de la Procuraduría Feder&l del Consumidor p~ 

ra Constituirse en Arbitro.--- II.4. Bl Arbitraje en 

el Derecho Mexicano. A) c6mo se Regula el Arbitraje -

en el Derecho Procesal Civil. B) Aplicaoi6n del Arbi

traje en la Ley Federal de Protecc16n al Conaumidor.

C) Concepto de Laudo. D) La Homologaoi6n oomo Figuro

ª Trav6a de la Cual ae Ejecuta la Resoluoi6n o Laudo 

Arbitral. 

II.l, Nl.TUltALi<¿rt JllHIDICh DeL AkBU'RAJH. 

Entendido el proceso en sentido lato como toda auce -

si6n de actos interdependientea que tienden a un ~in común; 

Y en sentido estricto corno una relación coJJtradictoria y -

~inal de dos pnrea opuestos, la insqtisfacci6n - aatiaf&c

ci6n, imparcit.llidad - parcialidad, podemos ubicar de prim!_ 

ra instancia al arbitraje como un proceso jurisdiccional. 

Sin embargo ~ntee de analizar laa corrientes que tieg 

den a explicar la naturkleza jurídica de t~n importante ~ 

tituci6n, ya que en la doctrina el criterio ea diverr.:>, es 

conveniente el precisnr y no por ruero formul.iemo qu& es el 
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litigio, la pretensión, la acción, el prooeoo; o~taremos

una de:finici6n muy general, y por último haremos referen

cia a la Juriedicci6n, pues todos estos elementos se con

jugan la mayoría de las vece a para dar como reeUl. "tado la

eoluoi6n al confl.icto de intereses y si tomamos en cuenta 

que el arbitraje ee una forma diotinta do eoluc16n, a di

cho conflicto, los elementos mencionndoe también le son -

comunes en algunos aopectoa. 

El Litigio no ea un concopto netamente procesal, 

pues aunque todo proceso presupone un litigio, no todo l!. 

tigio termina en un proceso. 

Bl prooeealiata italiano Carnolutti decía "Ll.nmo Li

tigio al conf'licto de intereses calificado por la proten

a16n de uno de los interesados y por la resietenci.a del -

otro • • (16) 

EIJto oigni:fica que ei el. Litigio coneti tu,ye un con-

flicto aociulmente hablando, necesariamente deben existir 

formas para canalizarlo y resolverlo, ayudando en gran m!. 

dida a me.ntenor el equilibrio entre las dictintas .:fuerzas 

que exiaten dentro del contexto social. 

La pretensión eo uno de los elementos esenciales pa-

(l.6) GOIJEZ LARA, Cil'RIAllO. " Teor!a General del P.roc•"o n 

UNA!>!. 6a. Dl.ici6n. lo!áxico, D .P. l.983. Pág. 17 • 
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ra la existencia del litigio, pues oin e1la aimplemente no 

extstir!a, nuevamente ea Carnelutti quien nos da el conce.l?. 

to mt{s acertado de pretensi6n diciendo es " ••• la exigen

cia de la subordinaoi6n del inter4a ajeno al inter4s pro-

pio, • (17) 

Por lo que la pretenei6n puede calificarse como un 

querer dirigido al sometimiento, un desplazamiento do con

ducta que desde luego se hace ovidente al exteriorizarse. 

Cuando Cipriano G6mez LB.ra se refiere al concepto de 

acoi6n nos dice " Entendemos por aooi6n el Derecho, la po

testad, la facUltad o actividad, mediante la cual un suje

to de derecho provoca la funci6n jurisdiccional, " (18) 

Se eet& relacionando en esta definici6n de manera di

recta al individuo con un poder jurídico que obviamente le 

permite ejercitar su acci6n en demanda de justicia ante el 

Retado provocando as! la funci6n Jurisdiccional, 

Cipriano G6mez tara define el proceeo oomo " un con

junto complejo de actos del estado como eoberBno, de las -

partea intereeadns y de loa terceros ajenos a la relaoi6n

eubstanoial, actoe todos que tienden a la aplicaci6n de 

una ley general a un case concreto controvertido para sol.!! 

(17) GOllBZ LA!IA, CIPRIANO, Op, Cit. ~. 19. 

(18) Op. Cit. ~. 109, 
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oionarlo o dirimirlo (19) 

Atendiendo a la definioi6n anterior el proceso puede 

ser considerado como un factor determinante en el orden

jur!dio o, pues ea el medio de so1uoi6n a los oon1'liotoe -

de intereses, desde luego no es el único, ya que exieten

otras tramitaciones que nos conducen al mismo fin. 

Por tll.timo el catedrático Cipriano G6mez Lara de~a -

perfectamente establecido que le juriedicoi6n ea " une 

funci6n soberana del estado, realizada a trav~s de una e~ 

rie de actos que están proyectados o encaminados a la eo

luci6n de un litigio o oontrovereia, mediante la ep1ioa-

o16n de uno. Ley General a ese caso concreto controvertido 

para solucionarlo o dirimirlo. " (20) 

Ea claro que la juriodioci6n está comprendida dentro 

del proceso pu~e no se concibe un elemento sin el otro, -

la juriadicci6n ee en a! la funci6n soberana del Eetado -

que se concreta a través de loa actos de autoridad encam,! 

nudos a solucionar loo litigios, ya que el Estado orea e 

impone el orden jur!dioo y es a la voz ol encargado de 

mantenerlo. 

Pasemos a continuación al análisis de laa doo tonde,n 

(19) GOLIEZ LARA, ·crPRIANO. Op. Cit. Pi§g. 121. 

(20) Ibídem. l'llg. 111. 
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oias denominadas juriediooionalieta y oontractualieta, las 

cuales tratan de explicar doctrinalmente el arbitraje, ~a

te a su vez ha creado diversos problemas tanto 1egielati-

voe como práotioos, por lo que las doa Tesis aeffaladae nos 

permitirán establecer parámetros diferenciales pues oon 

sus correspondientes doctrinas, sistemas y terminologíae,

cada poeioi6n so proyecta de manera diversa, en el plano -

general y en el caso concreto. 

Existe la necesidad de encarar ~e maneru separada el 

problenn de la naturaleza pues subsiste el arbitraje vol~ 

tario y el arbitraje necesario que a la luz doctrinal son 

entidades diversas, ya que en el arbitraje voluntario pre

domina la Teoio contractualista y en el necesario la Juri~ 

diccionnl. 

El arbitraje necesario ea aqudl que la ley o la con-

venci6n hacen " ob1igatorio " para las partee, y quo puede 

aer 11evado a la pr~ctica con la ayuda de loa jueoea, aún 

contra la voluntad de una de laa partea. 

Debido a que la presencia del Poder Judicial se hace 

más evidente en el a.rbitrajo necesario, aunque no ea exol,E; 

aiva de ~ate, lleva a muchos autores a inclinarse por la -

Tesis Jurisdiocionalista. 

Bn esta clase de arbitraje el juez designa a los il.rb,! 

tras, y por eae hecho éstoa no son menos independientes en 

su juicio; " la cláusula compromisoria " suele preceder a1 

nrbitraje necesario, baci~ndo1o obligatorio; puea aún cua.!!: 

(54) 



do la Ley baga • forzoso • el erbi traje para cierta• mate

rias, 1aa partes pueden comprometer libremente, acordar la 

deaignaci6n de árbitroa, fijar reglas do proceder, por 

acuerdo. En aínteeia la Teaia Juriadiooionalista, tiene º.2 

mo fuiioo fundamento el de ln presencia inminente del Poder 

JUdicial, pero como ya lo sefialamoo muestra aunque de man.! 

ra nielada algunaH exoepcionee. 

En la Tenis oontrnctualiata ex~sten puntos de apoyo -

quo son obvios: el arbitraje voluntario da inicio con un -

" contra.to 11 , el compromiso ( qua ea precedido por otro 

" contrato ~ denominado cláusula oompromiaoria, en el arb!. 

traje necesario convencional ); el árbitro debe consentir

parn que el arbitraje de inicio, celebra un " contrato 

con las partos, quienes le retribuyen por ello; es Wl8 ºº!!. 
venci6n lo que induce a las partea a no alzarae contra la 

sentencia de loa árbi trae; la cosa juzgada no ea nooesari.!!, 

mente un signo de jurisdicci6n¡ la 1ey puede enlazarla a 

un contrato, como en el caso de ln tranaacci6u; la forma -

contradictoria no es exclusiva del proooao y puede no aer

otru cosa que una ao1emnidad contractual o forma requerida 

por la 1ey; el tercoro deciaor no os una oaraoteríatica e~ 

elusiva del proceoo, pues ol derecho oontractunl conoce la 

figura del tercero que rija el precio de la compra - venta 

art!cuJ.o 225; dol 06digo Civil l. 

comenzaremos a referirnos a cada wio do loe puntan ª.!! 

tes expuestoa, para poder establecer un ori terio que nos -

permita aceptar o rechazar las tesiu que la doctrina ha -

creado para poder explicar el arbitraje. 
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El carácter contractual que ee le pretende atribUir -

al compromiso no existe, pues 6ste ea un convenio termal o 

solemne, que determina loa sujetoa, el objeto y el someti

miento al arbitraje que ae pretende constituir. Y no podr,! 

amos hablar de un contrato pues ~atas tal y como lo seffala 

el artícUlo 1837 del C6digo Civil, pueden ser onerosos, 

cuando loa provechos y gravámenes son rec!procoa, o gratu.!, 

tos cuando el provecho ea solamente para una de las partes, 

es decir existe inadecuaci6n del C6digo Civil con la real! 

dad del compromiso. 

Por lo que respecta al árbitro, en esencia no es un -

contratante con las partea, aunque 6stae deban pagarle sua 

honorarioa, no lo es claramente, como cuando lo designa el 

juez, tampoco cuando lo designan las partes, pues el árbi

tro no eepecUla con la justicia, el,eervicio que presta -

as! como loa poderes de que dispone proceden del Derecho -

Procesal estructura de Derecho Pdblioo y concretamente to

das aua tacUltadea emanan del C6digo de Procedimientos Ci

viles. 

Tampoco es exacto que haya un contrato o convenoi6n -

que sujete a laa partee a no aizaree contra la aentenoia -

arbitral. Por la misma raz6n que no hay renuncia del aotor 

ni del demandado a apelar, cuando la Ley establece la ins

tancia dnica. 

Is. cosa Juzgada no es necesari&JDente un signo de ju

riadicci6n, puede existir el proceso sin cosa juzgada, as! 

mismo la ley puede stribUir la cosa juzgada a estructuras-
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diferentes del proceso como por ejemplo a1 contrato, pues 

el argumento no prueba la oontractualidad del arbitraje, 

La forma contradiotoria puede hallarse en eepeoiee -

contractuales, en el proceso jwlicial y en el arbitraje, 

y no constituye mera forma sino un elemento de la eeenoia, 

ya que se da en dos planos entre lne partee ( oontradiot.!!. 

ria de coordinaci6n, entre sujetos en un mismo nivel ine

tituoional ) y entre las partee y el tercero ( contradic

torio de aubordinaci6n, entre sujetos de distinto nivel -

inatituoional ).' Bate dl.timo plano que a6lo ataíle a la e.!!. 

fera juriediocional y administrativa, estatal ea caracte

rístico al arbitraje y no es compatible con el contrato. 

Por il.J.timo la figura del tercero que fija olementoa

de W1 contruto, no es asimilable a la del. 4.rbi.tro. Pues 

aunque algunos procesaliatas equiparan al árbitro y tero.!!. 

ro que se sedaln en el artíoulo 2251 del C6digo Civil, el 

objeto de sus actividades es diverso pues el " tercero " 

actúa sobre una materia que no ae tunda en pretensiones -

de derecho austanoial ni prooeaal. El árbitro en cambio -

tiene por supuoato y por objeto el dirimir un pleito ini

ciado o inioiable mediante la pretensi6n de una o de am

bas partea. 

La Teeis Juriediccionaliata se apoya en distintos ":!: 

gumentoa de texto y contexto, aaí como l.os doctrinarios. 

Texto y Contexto.- Varias disposiciones del C6digo -

de Procedimientos Civiles ae refieren al procedimiento o 
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actividad que se desarrolla por y ante loe árbitros oomo -

juicio arbitral ( artículos 609, 616 y 617 ) o de árbitros 

( artículos 612, 613 y 614 ) o como procedimiento ( artÍc.!:! 

lo 619 ). 

La decisi6n de los árbitros típicamente denominada 

laudo, se denomina sentencia ( art!oulo 632 ). Los árbitroe 

ss califican como Jueces ( artículo 623 ) y finalmente la -

ley afirma que ejercitan jurisdicci6n ( articulo 633 ). 

La Doctrina no conforme con lo que la ley establece, -

busca otras justificaciones, dentro de las cuales deetacan

la posición de Chiovenda, Carnelutti y Mortara. 

La posición de Chiovenda no debería integrarse a este 

sector, ya que el eminente autor italiano negaba la juria-

dicoionalidad del arbitraje, pero su negativa, que se daba 

en cuanto a la legialaci6n de su país tendría que tornarse

afirmativa en el nuestro ya que Chiovenda no rechaza la ju

risdiccionalidad por simple oposición al oontractualismo,· -

sino por la carencia de poderes jurisdiccionales que apre-

oia en el árbitro de au país. Principalmente, pero no exc1~ 

sivamente, porque el laudo s610 cobra fuerza ejecutiva en -

la legislaci6n que comenta, por virtud de un acto judioial

que asume el contenido del laudo y le imprime su propia ju

risdiccionnlidad. En nuestro país no se dá la necesidad que 

apuntaba el maestro, el poder que negaba debe afirmarse~ y 

por oonsigUiente la juriadiccionnlidad que dicho poder im-

plica. 
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Carne1utti afirma que la juriedicc16n ae deaarro1la -

en el proceso, y ~ate ea la serie de actos quo se realizan 

para la compooici6n del 1itig1o. A.simismo, litigio, recor

demos que ya lo anotamos, es un con:flicto de intereses ca

lificado por una proteozi6n resistida e ineatiofooha. De -

ah! que juriadiccionalidnd de un proceso preaupono el oon

~lioto, y la pretena16n. Y ac conf'igura cuando a ese oon-

flicto y a eea pretens16n se agrego la presencia de un ta~ 

cero con aptitud oficial pnra componer el conflicto. De -

o.h:Í qua par u Co.rnel.utti el arbi tr&je consistu en UJJ. proce

so por el quo se invinte a un sujeto que no pertenece al -

Poder Judicial, de f'unci6n judicial, o " juriadicciono.l "• 

Con Mortara podcmoo observar que el doabrro1lo do un

litigio ante jueces privados origina un aut~ntico proceso 

jurisdiocionnl. Con la oaracterísticn eaorwial de que on -

41 intervienen juecen nombra.dos por lns partee, que actúan 

gracias n la oportuna autorizaci6n estatal, pues oin ello 

e6lo podrían hncer el papel de mediadores. 

Rl. arbitra.jo ae diatinguo de lR mecliaci6n pues en 8.!, 

ta Última el mediador se limita a proponor unn solución, -

que loa litigantos son dueB.oo de aceptar, rechnznr o modi

ficar, en cambio el lirbitro reaue1ve propiamente el liti

gio. 

Por lo tanto a pesnr de presentar las exccpcionee que 

en eu oportunidad seílal&moe, mismas que a nuentro juicio -

no son determinantes, nos apegamoo n la tesio juriadiccio-
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naliota, con la que ae explica el origen de tan importante 

Inetituci6n, el arbitraje. 

A través de la evoluci6n histórica de las formas de -

eoluci6n de la coni'lictiva social, las partes en ooni'licto 

comienzan a pactar por anticipado que se sujetarán a la 

opini6n de un tercero, surgiendo bien delineada la tigura

denominnda arbitraje, ea decir se solucionará el litigio -

mediante un procedimiento seguido ante un juez no profesi~ 

nal ni eatatal, sino ante un juez de carácter privado que 

es el árbitro. 

" Contiendas tienen entre si los hombres algunas ve

ces y lao ponen en manos de avenid oreo, decían las Partí

das; y ln carta de tal avenencia llámanla compromiso, con

tinuaba el monumento jurídico español más importante, En -
este compromiso las partes acordaban escoger a un tercero 

por avenidor, árbitro o arbitrador y por amigo común, so

bre la contienda o pleito que era entre ellos, y debíalo -

así escribir el notario en la carta en que las partes pro

metían al árbitro de estar y de cumplir y obedecer todo 

cuanto áste hiciere, juzgare o mandare en el ple! to • " (21) 

Como podemos apreciar desde ol punto de vista hist6r.!, 

co, el arbitraje, que fué regul.ado desde las Partidas, ha 

(21) BRISENO SIERRA, HU!dBE!!TO. " El Arbitraje en el Dere-

cho Privado "· UNAJI;. la. Edición. Mlíxico, D.¡.·. 1963. 

Nll'. 19. 
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llegado a convertirse en una torma e!ioaz para dirimir las 

diferencias jurídicas entre las partee, autores como Carn!, 

lutti llegaron a oali!icarlo como un equivalente jurisdio

oional, pues a trav~a del mismo se obtiene la misma rtnal! 

dad que prOduoe el proceso jurisdiccional. No obstante lo 

anterior el arbitraje se ha transformado en la notualidad

en un instrumento capaz de descentralizar del Eatado parte 

de las cargas y responsabilidades dentro del campo judi--

cial. 

Por otro lado y en lo referente a loa juzgadores pri

vados, dentro de las Partidas, eran oonooidoa como &rbi--

tros en latín y avenidores en romance encargados para li

brar la contienda, pues ai juzgaban en Derecho, desde el -

momento do rocibir y aceptar conocer el pleito, debían ha

cerlo como jueces ordinarios, comenzando por demanda y re~ 

puesta, oyendo y recibiendo pruebas, razones y defensas de 

cad~ parte, y dictando sentencia como entendieran que de

bía ser aegdn derecho, 

La otra terma que se conocía era la de loa arbitrado

res en latín o albedriadoros y amigos comunes, loa cualea

W18 vez escogidos y recibido el pleito oían las razones de 

las partea y las avenián do cualquier modo, y aunque no O!?_ 

monzaran loo pleitos por demanda y conteatao16n, ni acata

ran las otras tormalidades que los otros jueces debían ob

servar, valía su sentencia entre las partee, siempre que -

actuaran de buena f é y sin engallo pues sí no hubiea'J sido 

as!, la sentencia sería corregida por otros hombree buenos 
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escogidoo por los jueces del lugar. 

El arbitraje eu una figura entendida de diveroaa man,! 

ras por la doctrina y la legislación que a lo largo de la 

hiatoriY ha tenido declives y resurgimientos. A pesar de -

oontempláraele tanto on el Derecho Internacional como en -

el Derecho X'l.·ivado, ea en cate '1ltimo donde ha tenido des

tacada importanoin puetJ como ae desprende de la historia -

protocola.ria de las notarias mexicanas, aparece registrado 

un hecho que tuvo lugar en los albores do la Colonia, el -

nueve (,l, noviembre de 1527, al celebrarse el primor compr.2.. 

miso para resolver laa diferencias entre un clérigo y un 

particular, designando oomo componed orea a dos personas 

una de ellas escribano p~blioo. 

IA necesidad de aplicar principioo derivados do dive_!: 

aaa ramos jur!dicaa, explica que el arbitraje ae eotruota

re por cuatro cuerpos que son: w1 acuerdo, un procedimien

to, un laudo y una ejccuoi6n. Loa cuales no oon conotnntea 

en la práctica pero oí indispensable en teoría pura dolim,!. 

tar la Inst1tuci6n y dietill8uirla de otras figuran ocrca-

nns. Fácilmente se altera la compooic16n o ae busca dismi

nuir su nómero para ravorecer el cumplimiento eapont,neo 

del laudo por lo que el acuerdo puede ser susti tu.ido por -

la celebraci6n rorzada, el procedimiento reducirse o una 

mínima expreei6n, o puede complicárselo con toda una serie 

de incidentes. Al laudo pueden antecedor interlocuoiones,

siendo susceptible de divisiones o complementos, por dlti

mo la ejecuci6n es el punto de partida de nuevos procedi-

mientos judiciales administrativos o internacionales aegú.n 

(62) 



el caso. 

El acuerdo puede darse entre loe litigantes o con e

llos y un tercero, entonces se hablará do un convenio, un 

acto plurilateral, complejo, euceeivo 6 simultáneo. Bl 

procedimiento ea el cuerpo menos eetudiodo cuando debería 

eer todo lo contrario, y quizá se deba a que cuando loe -

interesados no profundizan en ou regulac16n se aplican e~ 

plotoriamente laa reglas oomunee. 

Ea muy discutido el bocho de quo si el laudo se ~ar

ma con un juicio l6gico y un acto judicial, que si la i"a,! 

ta de potestad coactiva ini"luyo o no en la decioi6n, eí -

el laudo deviene oontencin por la inetrucci6n de ejecutar 

o basta su dep6sito y notificaci6n a las parteo, se han -

considerado las actividades del árbitro como mandato, lo

oac16n de obras y de servicios y como funci6n páblica y -

privada, 

I.a ejecuci6n como un operar sobre las cosan o lao 

poraouao con J.a fueriia suficiente para al tarar loe dere-

cbos de detaa en la medidn de una reaponeabilidad prede-

terminada ea competencia propia y exclusiva del Estado, a 

trav6c de sus 6rganos páblicos. 

Pero cuandc por motivos inhorenteo al acuerdo, al 

procedimiento o al laudo se hace necesaria la interven--

ci6n estatal, el fin del arbitraje parecería que se pier

de pues la vía convencional elegida por loa litigant~a C.2, 

mo medio pacífico y de buena fe parli dirimir aua contro--
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vereiae, ee transforma en la desapacible y áspera interve.!!, 

ci6n del poder oficial, f~cil es encontrar ejemplos do di

cha sumisi6n ooeotive desde le redecci6o del compromiso 7, 

cuando &ste se he celebrado son factibles las medidas pre

cautorias a las que deben ailadirae loe supuestos de apro-

mioo judiciales en eu:i:ilio de los árbitros dirigidos e los 

teatigoa y a las partee, y aún a loe terceros. 

A cootinueci6n lleremos un análisis de cada uno de los 

cuerpos que integran el arbitraje. 

lll Acuerdo. 

~to la cláusuJ.a compromisoria como el compromiso se 

forman por acuerdo, 7 late se presenta de manera expontd-

nea, o cuando se impone el arbitraje legal, pues a las PB!:. 

tea la Ley lee concede la oportunidad para convenir eobre

el prooedimiento y le Índole del leudo. 

La Cl4ueu1a compromisoria. 

Un sector doctrinario atribuye efectos nn~logos e la 

oláusUla y al compromiso por el hecho de que las normas 

que etal!en al nombramiento de los árbitros, el prooedimie~ 

to y el leudo o las impugneoioneo, son aplicables en ambos 

extremos. 

IAl cl,ueula compromisoria se distingue del compromiso, 

al que nos referiremos mas adelante, en que data se dará -

como resultado de un acuerdo entre las partes, anterior a 
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toda di~erenoia de someter a los árbitros las que puedan -

ocurrir mientras que el compromiso supone un litigio ya ~ 

cid o, implica la determinaoi6n del litigio y la designa -

oi6n de los árbitros. 

La oláueU1a encuentra juetificnoi6n para algunos por 

el bocho de facilitar el arbitraje, pues se forma en el m.2. 

mento más adecuado para convenir debido a quo las partes -

no conocen el carácter del litigio futuro lo que, a! en a,! 

guna forma impide designar el árbitro adecuado en cambio -

permite que los interesados determinen sobre los reqUiei

toa y lae circunatanciae del arbitraje que en ese momento 

pueden eatableoerae. 

Ea muy oom.lÍn escuchar que la cldusUlu. ea un contrato 

preparatorio, pues como ya lo vimos se dñ antes de cual-

quier discrepancln, pudiendo desde luego consignarse desde 

ese momento loa ·nombres de loa posibles árbitros ao! como 

sefialarse los posibles litigios sin dejar nada a la incer

tidumbre, no as! en el compromiso que supone que ·e1 oon

flioto ha nacido, por lo que se distingue la oláuaula del 

compromiso en la modida en que so apartan la promeaa do h~ 

oer y el hecho. 

Por 1o anterior ea que la doctrina diferenoía el com

promiso de la oláusuJ.a compromisoria, eei:lalando que " el 

primero es un verdadero contrato y la segunda solamente 
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parte de un contrato • • (22) 

Todo juicio arbitral tendrá como base el compromiso o 

la cláusula compromisoria, esta últirnu suele insertarse en 

aquellon contratos en que las partea regu1an un conjunto -

determinado de actos negociables, oon oonei6n de los que -

puede preverse según loe datos de la experiencia, que han 

de surgir diferencias que interesa sustraer al oonooimien

to de loo tribunales ordirutrioa. 

Ahora bien cuando nos referimos al momento en que se 

conaig:~an loe nombro a del árbitro o tÍ.rbi tras en la alá u.su

la, la aluai6n ea la mayoría de las vocea impersonal, como 

cierta corporaci6n, la directiva de W1 grupo, alguna cole

ginci6n profesional, etc., y aún cuando fuera de manera 1~ 

dividual se corre el riesgo de que el árbitro no llegue u 

aceptar o no pueda hacerlo por divcrsoB motivos, incluido 

su posible fallecimiento con anterioridad al establecimiea 

to del compromiso o de las reglas del procedimiento, asi~ 

mo no pueden surtir plenos efectos la deaignaci6n en el 

propio compromiso, cuando ae está :frente a una revocaci6n

o recus&.ci6n. 

La diferencia i'undamental consiste en que por medio -

(22) DE PINA, RAFAEL Y CAS1'ILLO LAR!tAllJ.Gi,, JOSE. • Ins

tituciones de Derecho Procosal Clvil "· Editorial l'o

rrila. 12a. Ed1ci6n. A:éxico, D.F. 1978. Ng. 446. 
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de la oláuauJ.a s6lo se llega a identificar al árbitro mie.!!. 

trae que en el compromiso, el acuerdo se convierte en la -

concurrencia de voluntades de loa tres sujetos las partes

Y el árbitro, cuya aoeptaci6n viene a perreccionar la oon

venci6n. En la cláusula ese tercero ea completamente ajeno 

y aún puede ignorar la existencia de la misma; en el com-

promiao su aceptaci6n ea indispensable. 

Existen notorias diferencias entre oláuau.la y compro

miso i la cláusUla determina las partes de uno o mas arbi-

trajee futuros, mientras que el compromino eeffala las par

tee do un e610 arbitraje aotual, la cláusUla fija gonériC,! 

mente el objeto del arbitraje, estipula una clase de con

rlictoa futuros¡ el compromiso especifica uno o mas liti-

gioa preaontca¡ la cláusula no contienú nocoaariamente una 

aumiai6n, porque 6ata es la entrega do un conf"licto a á.rb,! 

troo doterminnd os, puco la oláueultt implica. renuncia al 

proceso judicial, y la dceignaci6n de árbitros, a través -

de ella no ea efectiva puesto que no elimina la poeterior

elecci6n en el compromiso, el cual aí contiene una eumi -

ai6n particuJ.ar. 

Respecto al a.rbitraj~, la oláusUln hace necooario el 

oompromiao o los actos judiciales que le son equivalenteo; 

el compromiso se concibe como una etapa arbitral a la quo 

tiende la cláuau1a, ea decir el compromiso sería el preli

minar del arbitraje y la cláusUla lo anterior al prelimi--

nar. 

La cláusula no se agota en un s6lo juicio como sucede 
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con el compromiso y subsiste mientras haya posibilidad -

de contiendas futuras, siempre que sean sobre el mismo o~ 

jeto. La cl~usula no suspende la prescripci6n porque no -

~mposibilita el proceso, aunque sea impedimento para acu

~ir al proceso judicial, lo que hace es provocar la pro

ducci6n del compromiso que puede suspenderla, por ello 

~torear una cláusUla no significa comprometer. 

La cláusula es inconfundible con el compromiso, pueo 

se concluye " inter parteo 11 , ante a de que hayan surgido 

las controversias, cuando sólo hay entre ellas una rela-

c16n de la que pueden emanar aquellas. 

El Compromiso. 

Ia Curia Filipica Mexicana nos dn una definici6n al 

respecto que vale la pena seiialar 11 El convenio en que 

loa litigantes dan facultad a una 6 más peraonas para que 

decidnn sus controversias y pretensiones es llama oompr.2.. 

miso". (23) 

Aqu! encontramos el funda~ento de loa jueces nombra

dos por autoridad privada ea decir el compromiso viene a 

constituir la parte principal de la Instituci6n que nos -

(23) llODRIGUZZ DE SAN h.IGUJ::L, JUAll. " Cw·ia Filípica Me

xicana ", u;;1.1u. la • .alici6n. 1650. ln. Reimpresi6n • 

1976. dxi<:o, D.F. 1976. Pág. 44. 
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ocupa, tambiln se le conoce como oonvenci6n preliminar de 

arbitraje, y ae distingue de la cláuauJ.a compromisoria en 

que lata confiere un género determinado de conflictos fu

turos a un número indeterminado de arbi trajea futuros, en 

tanto que el compromiso confiere uno o máa conflictos ac

tualee a un 0610 arbitraje futuro. 

El compromiso no deja de aer un acuerdo voluntario -

pero al igual que la cláusula obliga al arbitraje futuro 

con la diatinci6n imprescindible de la actualidad de loe 

conflictos en la convenci6n preliminar y la probabilidad 

de ellos en la cláusula, la convenci6n se agota en un e6-

lo arbitraje, la oláueuJ.a puede aobrev1v1rlo. 

El compromiso o la cláusula en su forma completa o -

perfecta, pued on integrara e de una manera gradual es en-

tone e o cuando los actos documentales serán más de uno 

ttjomploes el acuerdo, el encargo a loa árbitros, la prop.2. 

eici6n de cuostionea, la aceptaci6n de loa !rbitroa, eta., 

en la práctica puede obscrvHrse que el acuerdo resulta de 

declaraciones escritas, aeparadaa e intercambiadas entre 

las partes, que ae integran mutuamente. 

I.aa diferencias entrf:! las cláuoulaa y el compromiso 

son relativamonte internas, corresponden al contenido de 

las m1emt1s. Para Carnelutti la oláunUl.a y el compromiso 

tienen unn direcci6n comdn, constit~en actos unilaterales 

con distintos sujetos y objeto único, puos cuando volunt.!, 

ria o expontáneamente ee recurro al arbitrHje esa inclill,! 

Oi6n hace suponer que loe partee a pesar d~ sua diferen--
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oiaa están de acuardo en tres puntos, al procedimiento, -

los ~rbitros y el objeto de litigio, ya que de antemano -

est&n reconociendo su incwp~cidad para procurarse justi

cia, dern~ndand o 11ue .la impttrcialidad de un tercero reem

place en ese sentido tal impotencia. Es decir demandan -

que los !rbitros determinen en au lugar el objeto de su -

derecho y no obstante las pretensiones respectivas están 

de acuerdo en el ton~o para querer que sea lo que confor

me a derecho o la equidad deba eer, en eea voluntad común 

se apoya la fuerza ob11gatoria del laudot porque el deber 

de ~ometeree a la deciai6n se ha admitido con anticipa- -

ci6n, este es pues el convenio que no exiete en el proce

so judicial, donde la voluntad estatal ea baotante. 

Una definici6n mie completa de l" convención prelin!!, 

nar de arbitraje la establece Robert al decir " ••• que el 

compromiao ea el acto por el cual las partee afirman su -

voluntad de sustraer el litigio que les divide a la juri~ 

dicoi6n del derecho oomti.n y por el que especifican las -

condiciones 80bre las que debe regularse el conflicto."(24) 

Ss decir ee afirma la voluntad de laa partes al nuA

traer eua dil"erenciae del. conocimiento de loe jueces cons

ti tuidoa por la autoridad pdblica, sometiéndolas a la ina

ti tuci6n arbitral, la cual eetií destinada a la resolución 

de dichas disensiones, estando en todo comento de acuerdo 

(24) BRr;;;;llo SURRA, HIJN.Er:in·o. Op. Cit. Pág. 50. 
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en las reglas o condiciones del procedimiento a seguir. 

A1gunoo autores como el mismo Hobert, equiparan al 

compromiso como u.n contrato civil que se rige por las re

glas generales de los contratos, otros autores oomo Oarn!_ 

lutti y Redenti lo clasifican como un acto complejo o CC,!!! 

puesto. Redenti y Garsonnet son quienes seBalan que el 

nombre de compromiso proviene del derecho comdn, y que de 

&1 deriva el verbo comprometer; prometer al mismo tiempo, 

atenerse al parecer del árbitro. La complejidad para car

nelutti conaistir!a en la existencia de un acuerdo, oomo

punto de convergencia de intereses opueetoo, por lo que -

es fácil diatinguir la traneacci6n del compromieo, pues

la primera ee el cruce de doa voluntade; dominadas por el 

contraste do loa intereses y el compromiuo es el acuerdo

de dos voluntades impuJ.sadas por un mismo interés, a po

oar de que loa compromitentea eeten en litio, pues al no!!!_ 

brar al árbitro, ourge el interes único en hacer que se -

juzgue ln litis. 

Ese acto complejo o compuesto tiene al igual que la 

cláu.aula compromisoria un ciclo de v1an, el del compromi

so se inicia con eu perfeccionamiento, se desarrolla en -

el procedimiento y í'inaliza en el momento en que se decr~ 

ta la ejecutoriedad del laudo de modo que si como oonne-

ouencia de la impugnación de 6ate, se anula, el compromi

so no revive. Por otra parte la cláunulu no da lugar al -

juicio por su s6lo perfeccionamiento, sino a la posi~¡li

dad de procedimientos arbitralea, en virtud por lo menos-
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de la proposición de cuestiones y en el juicio de 4stas -

no ae agotará su vitalidad aino el ciclo episódico. 

Barrios de Angelis funda au criterio al contrario de 

Bobert, 7a que lo sustenta en que el oompromieo genera -

unidad de lae causas, un común interáa en la reeoluci6n -

del con:tlicto y por ende no hay contrate, porque el com-

promieo no se 0&ota en e!, pues sirve para algo distinto, 

es decir para conetitUir un jUioio que debe finalizar en 

un laudo. 

Ee pues el compromiso un presupueste del jUicio arb! 

tral, como acuerdo, el compromiso es aleatorio y como pr.!. 

supuesto es concurrente oon la aceptaci6n de los árbitros, 

momento en que ae cumple su fin inmediato la constituci6n 

del arbitraje. 

Bl compromiso nace por acuerdo, segdn el criterio 

coincidente de Carnelutti y Barrica de Angelia, &eta álti 

me advierte que para el C6digo Civil ea causa para obli-

garse cada parte en todo contrato oneroso la ventaja o 

provecho que procura a la otra, y en el gratuito la causa 

se encuentra en la mera liberalidad del bienhechor, todo

ello nos lleva a ver que en el compromiso no puede hall&.!:, 

se ninguna de las citadas caracter!stioae del c6digo Ci

vil porque la causa ea ónice y común, el inter&s de resol. 
ver el conflicto • 

.Al hacer alusión a lo manifeotado por Barrios de An

gelis en el sentido de que el compromiso no ea un contra

to, encontramos que Carnelutti ae adhiere a tal opin16rr,-
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expresando que la tranascci6n sí ea un contrato mientras -

que el compro.111iso es un acuerdo o especie de soto complejo, 

son dos clases de encuentro de voluntades, pues el acuerdo 

a diferencia del contrato no elimina el conflicto, aunque 

pueda crear un medio para eliminarlo. La transacoi6n como

contrato agota la litis, el compromiso no. 

El. compromiso no oo un contrato y para tal atirmaoi6n 

debemos basarnos en la propia definioi6n que noa señala el 

C6digo Civil en su artículo 1793, que al respecto dices 

" Los convenios que producen o transfieren las oblig~ 

oionee y derechos toman el nombre de contratos • 11 (25) 

Pero si el compromiso crea y modifica obligaciones, -

no e6lo entre las partes litigantea, sino entre ellas y el 

árbitro es preferible hablar de convenio o acuordo. 

Hay nlgunoa autores que en la actualidad optan por 

equiparar al oompromiso con la rigura del mandato, Redenti 

sostiene que es un mandato conjuntivo porque con &l se ex

plican los cnract~res y detorminacionee legales de loa de

beres de loa árbi troa en el oonocimi~nto y doaiai6n, ae:! -

como suo derechoa, principalmente en lo referento a honor~ 

rios. 

(25) CODIGO CIVIL. F.lii torial PorrÚ&. 58a. Edici6n. l!oi!xico, 

D.F. 1990, Wg, 325. 
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Asimismo el árbitro ea considerado mandatario común -

porque como tal se requiere su aceptaci6n, responde por 

loe daílos y perjuicios que cause a las partes por su incue 

plimiento, por no realizar el encargo con la diligencia de 

un buen padre de familia, en lo que atal'le a la actividad -

y diligencia en la instrucci6n, en la cognici6n y en la d~ 

cie16n respetando los plazos, aunque no ea responsable por 

tomar sus determinaciones o resoluciones en Wl sentido o -

en otro, al conducir el proceso o al decidir, y al igual -

que el mandatario debe ser reembolsado por los gastoo; al

gunaP ,•e las causas que ponen fin al mandato terminan el -

compromiso: ( artículos 2595 del C6digo Civil y el artícu

lo 622 del C6digo de Procedimientos Civilee ), lo cierto -

es que ahí donde falte la concurrencia de voluntades de 

las partes no puede hablarse do verdadero arbitrnje y si -

contemplrunos que el compromiso puede terminar por la muer

te del árbitro si no tuviere sustituto ( artículo 622, 

:tracci6n I del C6di¡¡o de Procedimientos Civiles ) , pero no 

por la muerte de las partes, viniendo a corroborar no la -

idea de un mandato, que requiere la concurrencia de dos ª.!! 

jetos sino el compromiso en forma que requiero para eu pe.!:_ 

~eccionamiento la concurrencia do tres, puesto quo cWUtdo

el árbitro no puede ser nombrado o sustittúdo el compromi

so, no el arbitraje, termina. 

El Úbi tro puode ser nombrado en el propio compromiso 

artÍcUlo 616, párrafo primero del C6digo de Procedimien

tos Civiles ) o puede no designarse reservándose hacerlo -

con intervenci6n judicial ( segundo párrafo del mencionado 
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precepto ), 'ato liltimo so relaoiona con el artículo 222 

del C6digo de Procedimientos Civiles que en forma eapecí-_ 

fica alude a la preparaci6n del Juioio Arbitral, debe to

neree presente que tambi~n tiene·relaci6n con el art!cu.lo 

622 fracci6n I del citado ordenamiento en el sentido de -

que el compromiso termina por muerte del 4rbitro si no t~ 

viere sustituto. 

En resumen puede soatenerse que el compromiso ee pe~ 

fecciona con la aceptaci6n del árbitro pues &ete acepta -

todas y cada una de laa partea del compromiso, lo impor

tante ea delimitar el acuerdo, laa partea y el árbitro o~ 

labran el compromiso quedando todos obligados en sua t'r

minos, por lo cual debe concebirse el compromiso como un 

acuerdo plurilateral, tendiente a regular la actividad de 

tres aujetos. 

Rl Procedimiento. 

Es dentro del arbitraje el m4s importante de los 

cuerpos que lo integran, m~s adelante lo analizaremos p~ 

ro de una manera muy breve ya que tenemos que tomur en -

cuenta _que todo procedimiento arbitral dependerá del tipo 

de arbitraje y de las necesidades que en 61 se presenten. 

El Laudo. 

Como ya lo mencionamos anteriormente el arbitraje ae 

integra por cuatro cuerpos, los que a au vez t'orman don -

secciones .funcionales, la primera coI?Jprende la normn.tivt_ 
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dad del compromiso y su realizaci6n procedimental, la se

gunda abarca desde la decisión a los medios impugnativos 

de desplazamiento judicial y la posible ejecuoi6n. 

Weill IU'.1rma que en el derecho romano clásico el la.!:! 

do careoía de autoridad y de fuerza ejecutoria y concluye 

diciendo " ••• las partea podían llevar al juez ordinario 

el objeto de su litigio y, sólo si habÍlUl tenido la pre-

oauoi6n de eatipular una pena determinada, por v!a de ac

ción " ex stipUlatu " , podían perseguir el pago de la 

misma. se asegur6 aaí, indirectamente, el respeto al lau

do. " (26) 

As! pues el problema sigue siendo la dietinoión en

tre jurisdicción y ejeouoi6n, porque no ae diecute el he

oho de que· loa árbi troe puedan proceder a inati tuir un 

proceso y a decidir en derecho o en eqUidad, sino que ca

recen de potestad ejecutiva. 

Existen diversas opiniones cU&ndo se trata de compa

rar al laudo con una aentenoi&, independientemente de lao 

opiniones que le niegan tal carácter, nosotros aseveramos 

que s! constituye una sentencia propiamente dicha, pues -

el laudo a peear de que no existe en la ley dispoaioi6n 

expresa debe contener todos loa requisitos formales que a 

las sentencias atribuyen la ley y la doctrina. 

(26) BRISEllO SIERRA, HUMBERTO. Op. Cit. Pág. 67. 
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Loa requisitos formales de toda sentencia encuentran 

eu fundamento en el C6digo de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, loe oualeS de una manera breve aeffa

laremoe a continuación: 

a) Debe estar redactada como todos loe documentos y 

reeoluoionee judioialee en eepaflol { artículo 56 ). 

b) Contener la indioaci6n del lugar, fecha y juez o 

tribunal que la dicte; loe nombres de las partee oonten-

dientee y el carácter con que litigan, y el objeto del 

pleito ( artículo 86 ). 

o) Llevar las fechas en cantidades escritas con le

tra { artículo 56 ). 

d) No contener raspaduras ni enmiendas, poni~ndoee -

sobre las frasea equivocadas una línea delgada que permi

ta su lectura, salvándose el error al final con toda pre

oiei6n ( artículo 57 ). 

e) Estar autorizadas con lu firma entera del juez o 

magistrados que dictaron la eentencin ( artículo 80 ) 

Asimismo debe consulta.rae lo referente en el C6digo

Federal de Procedimientos Civiles. ( artículos 219 y 222 ~ 

la estructura de toda sentencia presenta cuatro graE 

des secciones: I. El preámbUlo; II. Los resultandos; III. 

Loe ooneidernndoe; IV. Los puntos resolutivos. 
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I. Proámbul.o. En el preá:mbul.o deben señalarse, ademá:s 

del lugar y de la fecha, el tribunal del que emana la res.!!. 

luci6n, los nombres de las partes, y la identifioaoi6n del 

tipo de proceso en que oe está dando la sentencia. 

II. Resultandos. Que vionen a ser eimplea considera-

cionos de tipo hist6rico descriptivo. Bn ellos so relatan 

loa antecedentes de todo el asunto, refiriendo la poaioi6n 

de cada una de laa partea, aua afirwaciones, loa argumen-

toa que ha esgrimido, as! como la serie de pruebas que las 

partes han ofrecido y su forma de desenvolvimiento, 

III. Considerandos. Que son sin lugar a dudas la par

te medular de la sentencia. Ea .aquí donde, deapu.fo de ha

berse relatado en la parte de reaUltandoe toda la historia 

y todos loa antecedentes del asunto, se llega a lao concl_!:i 

eionoa y a las opiniones del tribunal, reeUltado de la CO,!! 

frontaci6n entre las pretensiones y las resistencias, y 

tambi6n a trav6s de la luz que las pruebas hoyan arrojado

aobre la materia de la controversia. 

IV. :Puntos Resolutivos. son la parte final de la aen

tenc1a1 en donde eo preoiaa en forma muy concreta ei el 

sentido de la resoluci6n ea favorable al actor o al reo; -

si existe condona y a cuánto importa &ata, se precisan los 

plazos para que se cumpla, se resuelve propiamente el aau,s 

to. 

Porque un laudo cual"!uiera va a constar de una ident,! 

ficaci6n del objeto, su vínculo con loa sujetos, su hiato-

(78) 



ESTA 
Sfüll 

TESIS 
r,r. u 
u;'. ;¡_.,J 

ria anterior al arbitraje y su tratamiento en ~l , la vin

cUlaci6n de loa heohos con el derecho o la equidad, la ao

luci6n.de sus cuestiones mediante el enl.ace del fallo con 

una consecuencia jurídica, o con el sentido justiciero 

sentencia ) de loe árbitros. 

Por lo anterior podemos concluir que todo laudo es 

una sentencia, y al igual que ~ata oonti~ne una interpreto!!; 

ci6n imperativa sobre pretensiones contrapueatus, pues sin 

esa dualidad no hay resoluci6n. 

La Ejecuci6n. 

Este sector funcional que tambi&n forma pnrte de la -

Instituci6n en estudio tiende siempre a la realizaoi6n 

coactiva dol laudo, ya sea porque las partea no le cumplen 

de manera eepont~nen, o porque un tercero con inter&s lo -

persiga. Aunque no todos loa laudos son sUDceptiblee de 

ejeouci6n, ya que algunos contienen una declarttci6n de ce~ 

teza negativa que se limita a anuJ.ar, por lo que la ejecu

ci6n sería improcedente constituyendo lo que la doctrina -

he denominado sentencian declarativas negativas o mero de

clarativas. 

En lo referente a los laudos ejecut&blea existe la 

controversia sobre la cueati6n por todos conocida de que -

el árbitro carece de facultades para ejecutar as! como pa

ra obligar a las partea o a loa terceros, lo que no prej!J!. 

ga sobro au f~cultad de aplicar la 'típica aanci6n prvceaal 

denominada contumacia. 
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Algunos autores sostienen que para efectos de la im

pugnaci6n los .trbitros no son jueces de primera instancia 

por lo cual no existe relaci6n entre &atoe y los tribuna

les de apelaci6n, lo anterior de nineuna manera es obstá

culo pues loa laudos sí pueden ser impugnados, al tener -

condioi6n pdblics en dos fases; son deoisi6n pdblioe en -

cuanto a su carácter de ejeoutabilidad. 

Al. decidir los árbitros dentro de un área en la cual 

no tienen competencia técnica ni experiencia, resulta na

turbl ~ue a las partea se les conceda el reclamar la deo! 

si6n arbitral, es decir, la garantía do la apelao16n ante 

los jueces ordinarios, y aÚn el amparo conforme a las le

yes respectivas. Podr!a pansa.rae que loa actos de partio~ 

lares dentro de una relao16n privada no pueden ser impug

nados sino encuadrados en materia de acc16n, acatarse si~ 

plemente, o las obligaciones s6lo se excepcionan pero no

ae recurren, y que sdlo loe actos páblicoa pueden ser im

pugnados, porque nadie puede imponer prestaciones a otro

ain su voluntad, a ·menos de recibir una potestad de la 

ley, pero no es aa!, ya que el laudo ea WJa deciai6n so

bre pretensiones controvertidas que tiene la autoridad de 

acto pdbl1co. 

El t&rmino procesal denominado competencia entendido 

oomo la de11mitaci6n de funciones entre jueces, derivadas 

~el sistema de 6rganoa diterenciadoa pero homog6neos. es 

de vital importancia, pues en el supuesto cuso de que un 

pnrtioule.r haga uso de dicha facultad al dictar un laudo-
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a6lo para ese fin eer4 no un agente ni una autoridad, sino 

el 6rg~no descentralizado de una funci6n públick, es decir 

aJ. realizar ésta ae está legitimando de unu manera even - -

tuul o circunstanciw.l en unu verdoól!:ra oompetench ... 

Bl. laudo no necesita m'a que e1 presupuesto esencial 

para poder existir, ea decir, el estar autorizado por •l -

legislador, adec~s de lo que podríamos llamar presupuestos 

secundarios: el compro~iso, la habilidad de las partes pa

ra someterse ul arbitraje, la re~ularidad de las formaa y 

la habilidad del árbitro para que el derecho susceptible -

de compromiso sea resuelto. El juez ordinario después de -

Verificar que h~y un l~udo donde ea leg!timo que exista º.!. 

den¡¿rt, su ejeouci6n, 4.Ue se reii.lizo..rá gr.w.ciM.::> a qu~ el la_!! 

do es un título ejecutorio y no ejecutivo , por~ue su efi

cucio provienu no del p4cto entre la8 partes, sino del ca

rácter de func16n pÚblio&. descentralizá.da que tiene enoo-

::iendada el '1.·bitro, lo mismo cuun.io ea designado por el 

juez que cu1:1ndo lo eligen loe compromitentea. 

La ejecución ee pues l.\ a.plicaci6n de lét fuerza pú-

blicH no ea ni la violenciw. privt1.du, ni au1eni.l.zas que po - -

drían ir en un~ conminuci6n o en un apercibimiento, ni el 

cumplimiento espont~neo, es la operttci6n muterial sobre o 

contr& la voluntad del responsable. 

El laudo aunque en e1::1e:!Oi1:t es un pronunciamiento de 

un 6rgttno desci:nt.raliZ•do, puede Der cuwpliUo y producir 

til'ectoLJ ae sentencie. judici•l pero no es .m título de .,..Ut.f!. 

rid&.d 11.ue justifique lc.1. ejecuci6n directa. Los renponoa--
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bles de emitir los laudos son los árbitros, de los que se 

ha dicho no son ni funcionarios ni empleados de la admi-

nietraci6n de justicia, ni auxiliares de loe jueces, Par

tiendo del concepto de tribunal que es W1 6rgano eetruct.!! 

ralmente incluido en cualquiera de los poderes estataiee, 

loe árbitros no son tribunales, pero si por tribunal se -

signi!ica un 6rgnno que sin ser autoridad, tunoiona para 

decidir contiendas entre las partea determinadas, enton

ces los árbitros sí son tribunales privados, aunque no -

puedan ejercer !unci6n ejecutiva. 

Bil ooncluei6n reeUlta que el laudo es la deoisi6n de 

un tercero, eusoeptible de alcanzar ejeouo16n por eu pro

pia imperatividad, poco importa, si esta ejecuci6n so re

quiere juatif'icar por el acuerdo de lae partea, o ei, co

mo ea más correcto se apoya en la autorización legal dada 

al árbitro para pronunciar sobre un litigio, lo trascen

dente es que a través del arbitraje se puede llegar a esa 

sentencia del sujeto privado que ea el laudo. 

Para realizar la ejecuoi6n ea indispensable acudir -

al oficio judicial, y ello nos demuestra que tal compete!!. 

cia es indeclinable, no que el laudo deje de ser título -

ejecutorio. 

" La ejeouci6n arbitral ee un fenómeno arbitral por 

su contenido y t1nn11dad, no por su estructura y natura1.!_ 

zai es un prooeeo judicial en el que se ejecuta el laudo 
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arbitral , • (27) 

Be decir la ejeouoi6n ea un proceso, que tiene como -

finalidad el desplazamiento o la tranaformaci6n ooerciblos 

de bienes materiales y de personas, independientemente de 

que al dictarse el laudo 6eto contenga una sentenoia decl.!!. 

rativa o oonatitutiva, de este modo tanto loa árbitros co

mo el arbitraje cumplen con su función, en cambio cuando -

el laudo contiene una sentencia do condena, la parte a 

qu.ion le interesa que ae cumpla ae preaontnrá con au t!tu-

10 de ejocuoión ante el Juez competente agotando el arbi

traje su cometido en la efectiva ejecución jUdioial. 

rr.2. CONCEPTO DE ARBITRAJE. 

Podríamos decir que el arbitraje ea una especie dol -

género proceso, cuya otra especie, principal, ea la que 

llamamos proceeo judicial, Bl distintivo fundamental del -

arbitraje ea la naturaleza privada del juzgador, pues éste 

no es funoionnrio del Estado que tenga como actividad priB 

oipnl el ejercicio de la juriadicci6n, es un juez aunque -

no con toda la oficialidad que ásto supone, ya que genera,! 

monte será designado de com{m acuerdo por las partea, y -

ocasionalmente lo nombrará un juez ordinario. 

(27) BARRIOS DE ANGELIS, DANTE, "Manual de Arbitraje ". -

Instituto llr'uguayo de Derecho Proceoal. Montev.Ldoo. 

1973. Pág. 101. 
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l!n el Diccionario Jur!dico Mexicano encontramos que -

el arbitraje " Be una torma heterooompoeitiva, ea decir, -

una soluci6n al litigio, dada por un tercero imparcial 

( Carnelutti ), un juez privado o varios, generalmente de

signado por las partee contendientes ( en ausencia de eu -

consentimiento el nombramiento será hecho por el juez pú-

blico nacional ), siguiendo un procedimiento ~ue aunque r~ 

gulado por la ley adjetiva tiene un ritual menos severo 

que el dol procedimiento del proceso jurisdiccional • " (28) 

1~ definici6n anterior nos hace recordar qua el maes

tro Cipriano G6msz Lera en su conocido eoquema denominado

Pormae de Soluci6n de la conflictiva de Intereoes, encua

dra dentro de la heterocomposioi6n al arbitraje y nos dice 

que " La heterocompoeic16n es una ~orma evolucionada e ill!!. 
titucional de soluci6n de la conflictiva social e implica

la intervenci6n de un tercero ajeno e imparcial nl oon-

flicto. " (29) 

Para muchos el arbitraje ea la vía más antigua para 

dirimir lao contiendas, constituyendo un antecedente del -

proceso jurisdiccional. El maestro G6mez J.Arn considera 

que el arbitraje tiene su antecedente hist6rico en la ami

gable composici6n, que se diferencía de aqu41·, en que la -

(28) DICCIONARIO JURIDICO l!.EXICANO. Op. Cit. I'llg. 198. 

(29) GOMEZ LARA, CIPRIANO. Op. Cit. I'llg. 41. 
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opini6n del amigable componedor no es vincul.atoria ni obl.!, 

gada para loe contendientes, y en e1 arbitraje las partes 

pactan por anticipado que se sujetarán a la opini6n que 

ese tercero emita, es decir tal opini6n tendrñ la sufioiea 

te fuerza obligatorio. 

Guillermo Cnbanellas lo define como " La aoci6n o fa

ouJ. tad de arbitrar y el juicio arbitral. Toda decisi6n di.!!. 

tada por un tercero, con autoridad para ello, en una ouea

ti6n o en un asunto. Integra un oistema de obtener justi

cia sin recurrir a las medidas extremas, pero ateni&ndoae

a derecho o justicia • " (30) 

La deíinici6n de Cabanellas es puede dividir a su vez 

en doo acepciones más, ya que al re!eriroe a lo arbitral -

estñ suponiendo ~ue la decisi6n dictada dependerá del arb.!, 

trio; y lo que pertenece a loa árbitros y arbitrad.oree, o 

a sus juicioo y sentencias. Asimismo el arbitrar signitioa 

juzgar, fallar o determinar en calidad de !Ú'bitro o arbi

trador. 

Para Rafael De Pina es " Actividad juriudiccional 

desarrollada por los árbitros para resolver el conflicto -

de intereoee que les ha sido sometido por loe interesa

dos • " (31) 

(30) CABAllELLAS, GUILLER!lO. Op. Cit. Fñg. 208. 

(31) DE PillA, RAFAEL. Op. Cit. l'ñgs. 93 y 94. 
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Mucho más concreta la definici6n de Rafael De Pina -

pues on ella aparece el concepto de juriadioci6n que se -

atribuye a loa árbitros, y que por lo general a6lo ae en

cuentra en 6rganoe eapec!ficoa conatituídoe por el !atado, 

lo que no es impedimento para que en determine.daa candi -

oiones sea el propio Estado quien oonceda a las pe.rtea en 

corú'licto ln facultad de conatitUir un 6rgnno especial p~ 

ra el ejercicio de la jurisdicci6n, desde luego limitando 

su actividad a resolver el caso concreto. 

~uardo Pallares nos explica que • Por juicio arbi

tral se entiende el quo se tramita ante jueces privados y 

no en loa tribWlales previamente establecidos por la -

ley. " (32) 

Bn aeta definici6n al darse el doble oalificativo ee 

compara a loa árbitros con los jueces, y se da la distin

ci6n entre el tribunal privado que se origina a trav~a 

del arbitraje y el tribunal establecido por el Estado, 

Por illtimo la Enciclopedia Jurídica Oneba se refiere 

al juicio de árbitros " Decia16n dictada por uno o varios 

jueces particulares, elegidos por las partes, con arreglo 

a Derecho y al debido procedimiento, sobre una oueati6n o 

cuestiones determinadas y dentro del t~rmino, eetableci--

(32) PALLARES, EDUARDO. Op. Cit. Pág. 469. 
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dos en el compromiso arbitral • " (33) 

Aquí encontramos que se conjugan elementos ya seffala

dos en las anteriores definiciones, y del compromiso en su 

oportunidad dejamos establecido que es el oonvenio por el 

cual las partea ee someten a la jurisdioci6n de loe árbi-

tros. 

Para finalizar nosotros concebimos al arbitraje como 

un proceso ante un 6rgano jurisdiccional privado, pues al 

oonoederae a las partes el derecho de sujetar sus diferen

cias al juicio arbitral, lo que en realidad bnce el Estado 

ea el autorizar la sustituoi6n del juez profesional, que -

en otros caeos eería competente, por un juez no profeaio-

nal, 

II.3. SU PROCEDIMIENTO. DE LA FACULTAD Dll LA PROCURADIJRIA 

FEDERAL DEL CONSUllIDOR PARA CONSTITUIRSE EN ARBI

!l!.Q.. 

El pacto entre las partes, al que concurre el tero ero, 

quedaría definido como un mandato si no fuera por la part! 

oUJ.aridnd del procedimiento. En éste el árbitro pasa de -

las facultades provenientes del compromiso, a los poderea

previetos en las leyea para la direcci6n e impu.l.oo de las 

(33) EHCICLOPEDlA JURIDICA OMEBA. Tomo XVII. Edi toriP . .1 Bi

bliográfica. Buenos Airea, Argentina. 1963. Pág. 221. 
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secuencias, alcanzando la tan discutida poeici6n de juez. 

Todo proc~dimiento arbitral comienza con la aceptac16n 

del árbitro, a partir de ese momento, variadíeimaa pueden -

ser las estructuras del procedimiento, según que el arbitr~ 

je asar Jurídico en la ~orma ( con lo que el trrunite será -

el del juicio ordinario ) o de amigable oompoaici6n ( en o~ 

yo ,caso dependerá de si las partes han instituido alguna e!!_ 

tructura eopecial o no ) • A.simiamo cuando el arbitraje es 

voluntario en el que las partee acuerdan realizarlo libre-

mente cumenzando por el otorgamiento de un acto que ya det"!, 

nimoe y que se denomina compromiso. Y que se caracteriza -

por constituir el ejercicio de la libertad de ambas partes 

y, por consiguiente, por carecer de otro supuesto situa.cio

nal como no sea la carga gen~rica de proveer al cuidado de 

sus respectivos intereses. O necesario que es el que se re~ 

liza como cumplimiento de cargas específicas de recurrir a 

dicho r6gimen procesal. Tiene como preoupueetos eopecialee 

una oonvenoi6n o una norma legal que generan la carga, dan

do origen al arbitraje noceeario convenoional, o al arbitr~ 

je necesario legal dependiendo del aupuesto. 

Como podemos observar todo arbitraje eo precedido por

aotividad preparatoria, y esa activid&d var!a de forma y de 

naturaleza, como en las dos Últin1es claei:ficncionee según -

se trate de Wl arbitraje necesnrio o voluntario, ya que si 

el arbitraje os voluntario, la activldnd preliminar eo ex

trajudicial, privada y constará del compromiso y la acepta

ci6n del árbitro, y si es necesario, y exie~e acuerdo para 
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comprometer, el preliminar será formalmente id&ntico al a.a 

terior. Solamente, lo que en el primer caso es actividad -

voluntaria, en el segundo ee actividad debida. 

Como ya lo mencionamos anteriormente todo prooedimie.!!. 

to arbitral dependerá del tipo de arbitraje y de las nece

sidades que en 'l se presenten, por lo que para describir

lo necesitaríamos Wl capítulo especial pues existen diver

eae olaeifioaoionee, solamente nos hemos permitido hacer -

una breve referencia partiendo de lea que la doctrina ha -

considerado más importantea. 

Antes de analizar do donde proviene la tacUltad de la 

Procuraduría Federal del conewnidor pare conatituir.oe on -

árbitro, os necesario definir qué se entiende por árbitro. 

Joaquín Eacriohe dice que el árbitro es " El sujeto -

elegido y nombrado por las parteo pnra quo ajuste y decida 

sus respectivas p1·eteneiones ••• " (34) 

Barrios De Angelis por su part& lo define como " Arb! 

tro en una persona designada por las partes, aolan o en c2 

lnboraci6n con el juez, o por óste, exclusivamente, a los 

efectos de sustanciar y resolver un arbitraje. " (35) 

(34) ESCRICl!E, JOAQUIN. Op. Cit, Mg. 402. 

(35) BARRIOS DB ANGELIS, DAllTE. Op, Cit. pá¡¡, 43. 
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Ia derinioi6n que ee eeilaln en la Curia Filípica Mex!, 

cana tiene relaci6n directa con lo que tratamos en este 

apartado • 

• rae personas á quienes loe litigantes oonrian la d.!!, 

oiei6n de sus contiendas 7 pretensiones, se llaman IÚ-bi-

tros de derecho y arbitradores. Loe primeros deben determ,! 

nar loa negocios con arreglo á las leyes, haciendo justi

cia al que la tenga, según lo alegado o probado, del mismo 

modo que ei rueeen jueoee ordinarios, obligando á loe lit!, 

ganteo a principiar y proseguir el pleito ante ellon, y 

oyendo y recibiendo las pruebas, razones y defensas quo h! 

cieren; y loa segundos que son unos amigos comunoo 6 unos 

amigables componedores, tienen faoUltad para oir las razo

nes de loe interesados, avenirlos y componerlos, aegun les 

parezca, ein observar el 6rden judicial ni tener obliga~ 

oi6n de arreglarse á derecho; de suerte que aunque ralte -

este requieito, será válido el juicio no interviniendo do

lo, porque si interviniese, debe enmendarne por hombree 

buenoe que elija •l juez del lll8ar • " (36) 

Bn estas detiniciones encontramos invariablemente que 

el árbitro es escogido generalmente por laa partea, impera 

el deseo de 'atas para valerse de una persona competente o 

que inspiere con.fianza para que les ayude a resolver la 

contienda de una manera más justa y rápida. 

(36) RODRIGUKZ DE SAN MIGUEL, JUAN. Op. Cit. ~. 45. 
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La Ley Federal de Protecci6n al Consumidor en su Cap.f 

tulo Octavo denominado Procuraduría Federal del Consumidor, 

en el artícu1o 59 y dentro de lns diferentes atribuoionos

del citado organismo estatal, en su fracci6n VIII inciso -

c) dice 1 si consumidor y proveedor asistiesen a la au-

diencia de conciliaoi6n y no ee lograse 6sta, la .Procurad~ 

ría Federal del Consumidor los invitar& a que de común 

acuerdo la designen árbitro, sea en amigable oompoeici6n o 

en juicio arbitral de estricto derecho, a elecc16n de los 

mismos. El compromiso se hará constar en acta que al efec

to se levante. " (37) 

De lo anterior se desprende ~ue en la Ley Federal~ de 

Protecci6n al Consumidor se contemplan dos clases de arbi

traje: el de amigable composic16n, y el juicio arbitral de 

estricto derecho. Curiosamente en la definic16n que cita

mos de la Curia Fil!picn Mexicana, se hace alusi6n a estas 

doa clases de arbitraje. La propia Ley nos da una breve e~ 

plicaci6n al respecto en el segundo y tercer ptÚ"rafo del -

citado inciso e). 

El segundo párrafo dice 1 

" En amigable composici6n se fijarán laa cuestiones -

que deberún ser objeto de arbitraje y ln Procuradur!a re-

(37) LEY FEDERAL n;; PR.>rECCIO!I AL CON3!Th',IDOll. Editorial P,2 

rrúa. 14a. Edici6n. !"6xico, D.F. 1988. Pi!g. 35. 
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solverá en conciencia y buena fe guardada, ein sujeoi6n a 

reglas legales, pero observando las formalidades esencia-

les del procedimiento. la Procuraduría tendrá la !aoUltad

de allegarse a todos loa elementos de prueba que juzgue n.!!,. 

cosarios para resolver las cuestiones que se le hayan som!. 

tido en arbitraje. " (36) 

Partiendo de las olasi!icaciones doctrinarias del ar

bitraje, encontramos que el arbitraje de amigable compoai

ci6n tiene su origen en dos criterios, uno de los cuales -

sostiene que es arbitraje de amigable composioi6n, el que 

adopta otra forma proceenl distinta del juicio ordinario. 

Bl criterio restante opta por decir que el arbitraje

de amigable composioi6n es el que se resuelve do manera 

distinta a las normas de derecho sustancial, es por 0110 -

que se resolverá según equidad, Al 6rgano jurisdiccional -

del arbitraje amigable se le denominará " arbitrador " 

" árbitro arbitrador " o "amigable componedor "· 

El arbitraje de amigable composición tiene como !und~ 

mento el concepto de equidad, que subjetivamente viene a -

ser la idea de cada persona reapccto de la justicia, res~ 

tado de su muy particular experiencia, de au peculiar sen

eibilidad jur!dica, que se manifestará en el caso concreto. 

Un modo de sentir y de juzgar que puede caracterizar a un 

(36) Idem. 
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hombre como " justo " • 

Objetivamente para algunos equidad ea el equivalente 

de justicia, para otros ea una duJ.cifioaci6n, suavización, 

flexibilizaci6n de la ley ( pues esa ley se le concibe oo

mo rígida, en su generalidad ), variando y adecuándose al 

caso concreto. Algunos más ontienden a la eqtddad oomo un 

valor variable, no eterno e inmutable, influido por diver

sas oircunatancias ( geográficas, de 6poca, países, razas, 

leneuas, religiones y ouJ.turaa ), ea la idea que do ia ju:!, 

ticia tiene, en un momento dado, un determinado grupo so

cial. 

Lo cierto es que dentro de nuestro Derecho Procesal -

Civil existe y se admite el arbitraje d& amigable composi

ci6n, bneta unu simple lectura del art!cUlo 628 del C6digo 

de Procedimientos Civiles para comprobarlo: 

" Los iú-hi tras decidir&.n eegán lae reglo.e del derecho, 

a menoo que en el compromiso o en lo cláusula se lea enco

mendnre la amigable oomposici6n o el f'allo en concien-

cia." (39) 

se faculta al árbitro a actuar en base a la equidad,

y en el cuso de la Procuraduríu Federal del consumidor, el 

(39) CODIGO DE .i'ilüCJ;DUtI.;;<'.i'O~ CIVIL~:;. alitorial Po.·rúa. 

34a. alici6n. i.:6xfoo, D.F. 1988. Págs. 148 y 149. 
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arbitraje de amigable oompoeioi6n se llevará a cabo a tra

vés de la equidad, sin olvidar lae ~orcalidadea esenciales 

del procedimiento, pero sin aujeci6n a reglas legales, ya 

que si ~etas se aplicaran, estaríamos automáticamente den

tro del arbitraje jurídico que ea aqu6l que se tramita co

mo un juicio ordinario o que se resuelve según las normas

del derecho sustancial. 

El tercer párrafo del inciso c) a la letra dioe 1 

• En el juicio arbitral de estricto derecho las par-

tea formularán compromiso, en el que fijarán igualmente 

las reglas del procedimiento que convencionalmente esta - -

blezcan, en el que ee aplicará eupletoriamento el c6digo -

de Comercio y, a falta de disposioi6n en dicho Código de -

ordenamiento procesal civil local aplicable • " (40) 

.En este caso las partee pueden determinar y al igual 

que en el arbitraje de amigable composición, mediante com

promiso, el procedimiento que de comd.n acuerdo establezcan, 

y en el que puede aplicarse supletoriamente el Código de -

Comercio o en su defecto el ordenamiento procesal civil 1.2, 

cal, 

El compromiso ea común a las dos clases de arbitraje-

(40) Lh~ FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR. Op. Cit. 

Págs. 35 y 36. 
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que aplica la Proouradur!a Federal del Consumidor, aunque 

en el arbitraje de amigable compoaic16n no ae eatablezoa

oon preoie16n ese convenio formal que determina el objeto, 

los sujetos y la sumisi6n del arbitraje quo tiende a con~ 

tituir, 

A la Procuraduría Federal del Consumidor ee lo ha e~ 

comandado la misi6n de intervenir activamente en el eacl~ 

recimiento de los beohoa ante ella denunciados. En J.a 

fracci6n VIII del. artículo 59 de la Ley Federal do Prote.!!. 

c16n al Consumidor, se hace ~nfaaia en que se debe procu

rar la satiefaoci6n de loa derechos de loe consumidores, 

mediante la tramitaoi6n de una serie de procedimientos 

oreados especialmente para ose !in, dentro de los cualee

ae contempla al arbitraje, consecuentemente la facultad -

de la Procuraduría Federal del Consumidor para oonatitui~ 

se en árbitro se fundamenta en las disposiciones conteni

das en la !JJy promulgada el 22 de Diciembre de 1975, y -

que se encarga de tutelar loa intereses de los consumido

res, por el s6lo heoho de serlo. 

Ante la Procuraduría Federal de.l consumidor el arbi

traje puede perreccionn.rso por cualquiera de las ~armas -

anteriormente señaladas, pues a las partos so lea concede 

la facultad de designar voluntariamente a la Procuraduría 

como árbitro, en todo momento las partes tienen amplia li 

bertad pnra aceptar o rechazar el someterse al arbitraje

propueato, oin necesidad de expresar la causa del rech~zo. 

Entonces la facultad a la que se hu venido haciendo-
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referencia tiene como fundamento la Ley Federal de l'rotec

oi6n al Consumidor y eu ericacia se encuentra en la Yolun

tad de las partea, que son en Última instancia quienes de

ciden aceptar o rechazar a la Procuraduría Pederal del OO.!!, 

aumidor como árbitro. 

rr.4. BL ARBITRAJE BN BL DBRBCHO MEXICANO. 

A) COMO SE REGULA EL ARBITRAJE EN BL DBRBCHO .PROCESAL CIVIL. 

Rl 06dieo de Procedimientos Civiles para el Distrito -

Pederal, no distingue entre el compromiso y la cláuaula oos. 

promisoria, lo cual para nosotros qued6 perfectamente claro 

en apartados anteriores, en cambio tomando en cuenta la fo!: 

ma de designar al árbitro, este 06digo ha dividido eu regu

lación en don parteas una destinada a lo que denomina Do la 

preparaci6n del juicio arbitral ( artículos 220 al 223 ), y 

otra llamada Del juicio arbitral ( artículos 609 al 636 ). 

La. regulaci6n principal ne encuentra en la declnraci6n 

contenida en el artículo 609 en el sentido de quo' 

" La.e partee tienen el derecho de sujetar sua diferen

cias al juicio arbitral • " 

Es decir la potestad de resolver una controversia por 

loa árbitros deriva única y exclunivamentc de la voluntad -

de las partes, reconocida por el pro pi o C6digo. 

" El compromiso puede celebrarse antes de que haya ju.!, 
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oio, durante late y después de sentenciado, sea cual fuere 

el estado en que se encuentre. 

El compromiso poaterior a la sentencia irrevocable e§. 

lo tendrá lugar si loe interesados la oonooieren." (ar

tíoUl.o 610 ) , 

Le. primera parte de este artículo es muy explícita, -

pero lo que no se concibe es c6mo deepu&e de resuolta una 

controversia y por sentencia irrevocable, sea jurídicamen

te poai ble llevar el asunto al conocimiento de loe árbi - -

troa. Puos si el arbitraje es un substituto del proceso 

contencioso de conocimiento, no tiene sentido atribuir a -

loa árbitros faoUltades de naturaleza distinta al puro co

nocimiento y resoluci6n de una controversia. Se trata pues 

de un acto jurídico voluntario entre las partes en juicio

º entre las partee contratantes, en el Último de loa caeos 

ca un convenio que crea derechoa y obligaciones rec!procos 

entre quienes lo otorgan. 

En oonseauencia de lo anterior y para darle más form!. 

lidnd a dicho acto jurídico voluntario, el artículo 611 d! 

oe; 

" El compromiso puede celebrarse por escritura p6b11-

ca, por escritw·o. privada o en acta ante el juez, cualquie

ra que son la cuantía • 11 

11 Todo el que esté en el pleno ejercicio do aua r :re

chos civiles puede comprometer en árbitros aua negocios. 
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Los tutores no pueden comprometer los negocios de los 

incapacitados ni nombrar árbitros sino con aprobaci6n jud! 

cial, salvo el caso en que dichos incapacitados fueren he

rederos do quián celebró el compromiso o eatablec16 oláus~ 

la compromisoria. Si no hubiere designaci6n de árbitros, -

se hará siempre con intervenci6n judicial, como se previno 

en los mod10a preparatorios a juicio arbitral • " ( artío~ 

lo 612 ). 

Por lo que loa representantes legales están sujetos a 

las prohibiciones que determina el C6digo para comprometer 

en árbitros loa asuntos de sus repreoentados. Establecien

dose que los tutores pueden comprometer en árbitros, siem

pre y cuando se haya recibido la aprobaci6n judicial.. 

" Los albaceas necesitan del consentimiento unánime -

de loe herederos para comprometer en árbitros los negocios 

de la herencia y para nombrar árbitras. salvo el caso en -

que se tratara de cumplimentar el compromiso o cl~usula 

compromisoria pactados por el autor. En este caso, si no -

hubiere árbitro nombrado so hará ncceeariamento con inter

venci6n judicial • " ( artÍcul.o 613 ). 

Este artículo está eetrechamento relacionado con el -

inmedi~to anterior, y la regla que establece encuentra eu 

excepci6n en el supuesto de que el autor de la ouceai6n h!_ 

ya sido quien cclebr6 el compromiso y estableci6 la cláus.!!. 

la compromisoria. 

" Los síndicos de loe concurEJos s6lo pueden comprome-
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ter en árbitros con unánime consentimiento de los acreedo

res • " ( art!cul.o 614 ) • 

Siguiendo la pauta con las prohibicionea a loe repre

sentantes legales. 

En principio todo negocio puede comprometerse en árb! 

trae, el car~cter limitativo lo establece el artíoul.o 615 

al eeñ.aler: 

• No ae pueden comprometer en árbitroa loe aiguientos 

negocios: 

I. El derecho de recibir alimentos¡ 

II. Los divorcios, excepto en cuanto a la aeparaoi6n

de bienes y a lae demás diferencias puramonto peouni~ 

riaa; 

III. Las acciones de nulidad de matrimonio; 

IV. Los concernientes al estado civil de lae poreonae, 

con la excepci6n contenida en el artículo 339 del c6-

digo Civil; 

V. Los demás en que lo prohiba expresamente la ley • " 

" El comprpmiso designará. o1 negocio o negocios que -

ee sujeten a juicio arbitral y el nombro de loo árbitros.

Si !alta el primer elemento, el compromiso ea nulo do ple

no derecho sin necesidad de previa declaraci6n judicial. 

Cuando no se hayan designado los árbitros, ne entien

de que se reservan hacerlo con intervenci6n judicial, como 

se previene en loa medios preparatorios • " ( artículo 616 ). 
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Como so desprende del citado artículo, es requisito -

de validez que el compromiso y la cláusula compromisoria -

designen el negocio o negocios que se sujeten a juicio ar

bitral. puea si falta eae re~uiaito ea nulo de pleno dere

cho, sin necesidad do previa declaraci6n judicial. 

Como requisito que podríamos denominar potestativo d~ 

bemoa mencionar el haoho de designar a loa árbitroe 1 ya 

que si las partes no hicieren tal des1gnaoi6n, ee entiende 

que se reservan hacerlo con 1ntervenoi6n judioiai. 

" lll compromiso será válido aunque no se fije término 

del juicio arbitral y, en este caso la m1si6n de los árbi

tros durará sesenta días. fil plazo se cuenta desde que se 

acepte el nombramiento. " ( artículo 617 }. 

Lo antorior ae interpreta en el sentido de que "tam-

bién ea potsatad de las partee fijar dentro del compromiso 

el término del juicio arbitral, ya que cuando so omite és

te el trabajo de loa IÚ'bi troe durará sesenta días contados 

a partir de que se acepte el nombramiento. 

• Durante el plazo del arbitraje loe IÚ'bitros no po-

drán eer revocados sino por el consentimiento unánime de -

las partes • " ( artícUlo 618 ) • 

De nuevo impera la voluntad de lae partes• ya que los 

árbitros una vez fijado el plazo de su miai6n, no pueden -

aer destitU:idoa sino por el consentimiento de ambas parte!l .. 

" Las partes y loa &rbi troa se¡::uir~n un el procedi - -
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miento los plazos y las formao establecidos para los trib~ 

nalea si las partea no hubieren convenido otra cosa. Cua!, 

quiera que fuere el pacto en contrario, loa &rbitros siem

pre están obligados a recibir pruebas y oír alegatos si 

cualquiera de las partes lo pidiere. 

I.ae partes podrán renunciar a la apelaci6n. 

Cuando el compromiso en árbitros se celebre reapecto

de un negocio en grado de apelaci6n, la sentencia arbitral 

será definitiva sin ulterior recurso. " ( artículo 619 ) • 

las partes y los árbitroa se avocarán a establecer el 

procediciento a seguir durante la tramitaci6n del juicio -

arbitral. Si no lo hacen deberán sujeturse a las formas y 

plazos estabJccidou para la. trnmitaci6n antt;i los tribuna-

lea. No puede renunciarse a la rcccpci6n de pruebas, ni a 

la formule.ci6n de alegatos. En cambio si puedo renunciarse 

al derecho de apeluci6n pero cuundo se trate de Wl negocio 

que ya se tramita en grado de apclaci6n, la sentencia se -

considera definitiva y no puede pactarse poatorior recurso. 

" El compromiao produce lns excepciones de incompete.!!, 

cia y litiupendencia, si durante ~l se promuevo el negocio 

srbi trul ordinario • " ( sr tículo 620 ) • 

Por reglu ,:;eneru.l puede decir~e 4ue La excepci6n de -

incompetencia correaponde tt los árbitros de acuerño cou el 

artículo 630 del .;:6dir,o du n·ocediinicntoo Civil os, po· 

Ot1~0 lado e11 cuauto R lR cxcc.1-ioi6n Ge li tiopendenciu recor_ 

demos que el artículo 38 del citado ordE:nemiento legal di-
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ce al respectos: 

" La excepción de litispendencia procede cuando un -

juez conoce ya del mismo negocio sobre el cual el procesa

do ea el mismo -demandado. El que la oponga debe eeflalar 

precisamente el juzgado donde ee tramita el primer juicio. 

Si se declara procedente, se remitirán loa autos al -

juzgado que primero oonoci6 del negocio cuando ambos jue-

cee so encuentren dentro de la jur1sdiooi6n del mismo tri

bunal de apelaoi6n. 

Se dará por concluido el procedimiento si el primer -

ju.icio se tramita en juzgado que no pertenezca a la miema

juriedioci6n de apelaci6n • " (41) 

" cuando hay árbitro único, las partea non librea de 

nombrarle un secretario, y si dentro del tercer día empe-

zando desdo aqu6l en que deba actuar no se han puesto de -

ucuerdo, el árbitro lo designará y a costa de los miemos -

interesados desempeflará su.a funciones. 

Cuando fueren varios los árbitros, entre ellos miemos 

eligir~n al que funja como secretario, sin que por esto -

tenga derecho a mayores emolumentos, " ( artícUlo 621 ) • 

(41) CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. Op. Cit. Págs. 17 

y 18. 
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Bl. tÚ'bitro puede ser unipersonal o pluripersonal, en 

el primer caso las partes pueden nombrarle un secretario -

o el propio árbitro puede designarlo cuando aquellas no lo 

hacen dentro del tercer d!a desde aquél en que debe actuar, 

pero con cargo a ellos. En el segundo caso, uno de 1oe ár

bitros debe ~ungir como eecretario. 

" El cocpromis o termina : 

t. Por muerte del árbitro elegido en el compromiso o 

en cláusula compromisoria si no tuviere substituto. En ca

so de que no hubieren las pu.rtes designado el árbitro si

no por intorvenci6n del tribunal, el compromiso no se ex-

tinguirá y se proveerá al nombra.miento del substituto en -

la misma forma quo para el primero; 

II. Por excusa del árbitro o árbitros, que s6lo puede 

eer por enf'ermednd comprobada que les impida desempeaar su 

o:f'icio; 

III. Por recusaci6n con causa declarada procedente, -

cuando el árbitro hubiere sido designado por el juez, pueo 

al nombrado de común acuerdo no se le puede recuaar; 

IV. Por nombramiento recaído en el árbitro de mngia-

trndo, juez propietario o interino por más de tres meaee;

lo mismo se entenderá do cualquier otro empleo de la admi

nistraci6n de justicia que impida do hooho o de derecho la 

funci6n de arbitraje; 

v. Por expiración del plazo estipulado o del legal a 
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que se ref'iere el artícUlo 617 • • ( artículo 622 ) • 

Lo anterior ae traduce en que la tramitaoi6n del com

promiso está sujeta no a la voluntad de las partee sino a 

hechos cxtrafloe, que en t6rminos generales han quedado de

tallados con anterioridad y que representan en definitiva

la imposibilidad de que el árbitro o árbitroe elegidos de

aompeflen au oricio. 

" Los tÍrbitros s610 son recusables por las mismas ca~ 

sns q"o lo fueren los demás jueces • • ( artículo 623 ). 

Bate artículo está relacionado con el artículo 170 -

del mismo C6digo, pues en él se detallan las caunas por -

las que un magistrado, juez o secretario se tendrá por ~º! 

zosamento impedido para conocer determinados negocios, ya 

que cuando éatoa no se inhibieren a pesar de existir algu

no de los impedimentos expreeadoo, procederá la recuaaoi6n, 

quo aiempre se fundará on causa legal. 

" Siempre que haya de reemplazarse un árbitro so sus

penderán loe t6rminos durante el tiempo que paso para ha

cer el nuevo nombram~ento. • ( artículo 624 ). 

Aquí el C6digo de Procedimientos Civiles establece la 

posibilidad de que en caso de un reemplazo del árbitro no 

pueda oontinuarae con el procedimiento, hasta en tanto ae 

elija al que pueda continuarlo en la etapa que corresponda. 

" El laudo será firmado por cada uno de loe árbitroc, 

Y en caso de haber más de dos, si la minoría rehusare ha-
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cerlo, loe otros lo harán conotar y la sentencia tendrá el 

mismo efecto que si hubiere sido f'irmada por todos. Rl. vo

to pnrtioular no exime de la obligaci6n a que este art!ou

lo se refiere • n ( artículo 625 ) • 

XI. C6digo de Procedimientos Civiles atribuye a los á;J: 
bitros ciertas obligncionee y entre ellas destaca la ante

rior. 

" En caso de que loe árbitros estuvieren autorizados

ª nombrar un tercero en discordia, y no lograren ponerse -

de acuerdo, acudirán al juez de primera inatancili. " e ar

tículo 626 ) • 

Bn caso de que loo árbitros puedan nombrar un árb~tro 

tercero en diDcordia lo harán y oi no ne ponen de acuerdo, 

será el juez el que lo desiene. 

" Cuando el tercoro en discordia f'uere nombrado f'a1-

tando menos de quinao días para la extinción del. t~rmino -

del arbitraje y las partea no lo prorrogaran, podrá dispo

ner de diez días más que ea sumarán e dicho t~rmino para -

que pueda pronunciar el l.audo • " ( artículo 627 ) • 

Es importante acfialar que ai loo partea fijaran ttSrm.!, 

no pnra el juicjo arbitral, tendrá el árbitro tercero en -

disoordiu diez días más para e:fecto de pronunoiur el laudo, 

y en cuso de qua no haya sido fijado dicho tármino, a 1os 

neecnta dÍaa que ae otorgan en este cuso concre"to se P~e!!. 

tarán diez días más para emitir el laudo. 
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" Los árbitros decidirán oeg6n las reglas del derecho, 

a menos que, en el compromiso o en la oláusu1a, ae lea en

comendara la amigable oomposioi6n o el fallo en oonoiencia." 

artíouJ.o 628 ) • 

Otra do laa obligaciones de loa ilrbi troe eo el deoi -

dir según las reglas del derecho o como amigables compone -

dores. 

" De las recusaciones y excusas de los árbitros cono -

cerá el juez ordinario, conforme a las leyes y sin ulterior 

recurso. " ( art!cuJ.o 629 ). 

Este art{oUlo se relaciona directamente con el artíc~ 

lo 623 del mismo ordenamiento legal, pues las causas que -

generan la reousaoi6n en loa demás jueces se aplican tam-

bién a loe árbitros. 

" Loa árbitras pueden conocer de loa incidentes, sin 

cuya resoluoi6n no ~uere posible decidir el negocio prino.!, 

pal. También pueden conocer de las excepciones perentorias, 

pero no de la roconvenci6n, sino en el caao en que ae opo.!! 

ga como compensaci6n hasta la cantidad que importe la de

manda, o cuando así ae haya pactado expresamente • " ( art!, 

ouJ.o 630 ) • 

Todo IÚ-bitro conocerá de incidentes sin cuya reeolu-

ción no fuere posible decidir el negocio principal; pueden 

resolver exoopcionoe perentorias y ln excepción de compon

saci6n hasta la cantidad que importe la demanda; de la re

convenci6n s6lo pueden conocer cuando ae! se ha.ya pactado. 
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11 Loe árbitros pueden condenar en coa tas, dafloe y pe!:, 

juicios, a las partea, y aún imponer multas; pero para em

plear los medios de apremio deben ocurrir al juez ordina-

ri o • " ( articulo 631 ) • 

Facultades arbitrales que encuentran eu exoepoi6n en 

cuanto a la aplioac16n do medidas de apremio, para lo cual 

se requiere de la jurisdicc16n del juez ordinario, quien -

se encargará de facultar a los árbitros. 

n· Notificado el laudo, se pasarán loa autos al juez -

ordinario para au ejecución, a no ser que lae partes pidi!_ 

ren aclaración de sentencia. 

Para la ejecuci6n de autos y decretos, se aclldirá t8!!!, 

bi6n al juez de primera inatancia. 

Si hubiere lugar a algún recurso que ruare admisible, 

lo admitirá el juez que recibi6 loa autos y remitirá áatoa 

al Tribunal Superior, sujetándose en todos sua procedimie~ 

tos 1 a lo dispuesto para loa juicios comunes • " ( artícUlo 

632 ). 

Bl árbitro carece de jurisdicción Pública, en conse-

ouencia, en todos aquellos casos en que data se requiera -

deberá ser auxiliado por los órganos jurisdiccionales ord! 

narios. 

" Es competente para todos los actos relativos al ju! 

cio arbitral en lo que se re.fiero n juriad1cci6n que no -

tenga el árbitro; y para la ejecución de la oentencin y a~ 
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mis16n de recursos, el juez designado en el compromiso, a 

falta de date el que est.! en turno." ( artícu1o 633 ). 

Rige el principio relativo al auxilio de 1os órganos 

juriadicoionalea ordinarios. 

" Loa .1uecee ordinarios están obligados a impartir -

•l auxilio de au jurisdiooilln a los árbitros • " urt!c~ 

lo 634 ). 

Lo anterior nos permite percatarnos qu,e entre loe á!:_ 

bitroc y loD 6rganoa juriadiccionnlea ordinarios existe -

una relaoi6n que se traduce en ayuda hacia loe primeros 

para deeempeilar de manera correcta sus funciones. 

" la apolaci6n e6lo será admisible contarme a lao r.!!_ 

glau del derecho común. 

Contra las resoluciones del eú'bitro designado por el 

juoz cabe el amparo de garantías, conforme a las leyes 

reapectivaa • • ( artíouio 635 ) , 

Si lao parteo no hacen renuncia del rocurno de apel.!, 

ci6n do manera expresa, dote deberá ser admitido de acue!: 

do a las reglas del derecho común. 

Asimismo el amparo será procedente contra las reool~ 

cionee del árbitro designado por el juez conforme n las -

leyoa de la materia, en ol cuso de que las purtea no lo -

hayan deoignndo desde el momento en que f"ue celebrado ol 

compromiso, ya que tal derecho eerá ejercit&do por el 

juez ordinario tal y como se previene en la preparación -
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del juicio arbitral, y ante la notoria rebeldía de las p~ 

tes. 

" El juez debo compeler a loa &rbi troa a cumplir con 

sus obligaciones • " ( art:CcuJ.o 636 ) • 

Lo que quiere decir que el juoz ordinario no s6lo de

be auxiliar a los árbitros; sino que tambi&n debo compele:!: 

loe a que cumplan con aua obligaciones. 

De la preparación del juicio arbitral. ( artículo 220 

al 223 del Código de Procedimientos Civiles ). 

" Cuando en escritura privada o pdblica sometieren 

loe interesados ias diferencias quo aurjao a la deciai6n -

de Wl árbitro y, no estando nombrado &ate, debe prepararse 

el juiclo arbitral por el nombramiento del mismo por el 

juez ( artículo 220 ) • 

" Al efecto, presentándose el documento con la oláus.!:!. 

la compromisoria por cualquiera de loa interesados, citará 

el juez a una junta dentro del tercer día para quo se pre

senten e elegir árbitro, ape~cibi6odolos do que, en caso -

de no hacerlo, lo hará en su rebeldía. 

Si la cláusula compromisoriu formH parte de documento 

privado, al omplazar a la otru parte a la junta n que se -

refiere el artículo anterior, el acttmrio la requerirá pr~ 

viumante pnra que reconozca le firmu del documento, y ai -

rehusare a contevtar R la segunda 1nterrogaci6n, se tendrá 

por reconocida. " artículo 221 ) • 
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• En la junta procurará el juez que elijan árbitro de 

comd:n acuerdo 1os intoresadoa, y en caso de no conseguirlo, 

designará uno entre laa personas que anualmente aon lista

das por el Tribunal superior, con tal objeto. 

Lo mismo ae hará cuando el árbitro nombrado en el oo~ 

premiso renunciare y no hubiere sustituto designado • " 

artículo 222 ) • 

" Con el acto de la junta a que se refieren los artí

cUl.oa anteriores ee iniciarán las labores del árbitro, em

plazanu o a les partea como ae determinn et1 el título acta-

vo. 11 art!cul.o 223 ) • 

Por lo anteriormente expuesto concluimos que la prep!. 

raci6n del Juicio arbitral tiene lugar : 

a) Cuando las partes no hayan nombrado árbitro al mo

mento de celebrar el compromiso arbitral. 

b) Cuando exista árbitro nombrado en el compromiso ~ 

bitral pero posteriormente renunciare y no hubiere un sue

ti tute designado. 

Aunque dentro del Título Octavo del C6digo de Proced!. 

mientoa Civiles, denominado Del juicio arbitral, no se CO.!!, 

templa el fundamental derecho de los árbitros a que se les 

paguen sua honorarios en la Ley Orgánica de los Tribunales 

de Justicia del Fuero ComW. del Distrito Federal, eapeoíf!. 

camente en el TÍtUlo Deoimoprimero ( Aranceles ). Capítulo 

V. ( De loa ~rbitroa ) ( artículo 266 al 276 ). se regUlan 
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1oe honorarios de loe árbitros noceaarioa o voluntarioa,

al decid:lr los juicios en que intervengan, salvo convenio 

de las partee. 

B) APLICACION DEL ARBITRAJE EN LA LEY PEDBRAL DE PROTEO -

CION AL CONSUMIDOR. 

Los f'en6menoa colectivos son cada voz más complejos 

y crean graves desajustes sociales que pueden afectar el 

ordenamiento jurídico y la estabilidad misma del orden -

legal. 

Ante talos circunstancias el legislador no puede pe~ 

manecer indiferente y tiene el debor de intervenir con el 

~in de restablecer el e~uilibrio, procurando dar ln eolu

ci6n adecuada a los problemas generados. 

Es por esa causa que se origin6 la expedici6n de la 

Ley Federal de l'rotecci6n al Consumidor, pron1u1gadn el 22 

de diciembre de 1975. 

Con honestidad tenemos que reconocer que otros paí-

n.es noa ontecodieron legislando sobre ol tema, entre loe 

latinoamericanos, Venezuela ha expedido una ley do prote.$l 

oi6n al consumidor creando un 6rgnno de ejecuci6n que es 

la Superintendencia de Protección al Consumidor. otros 

países desdo el principio del presente siglo han adoptado 

modidas para proteger a aus conaumidoreo tales como Aus

tralia, A1emania, Canadá, Báleica, España, Dinamarca, Fi,E. 

landin, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Noruega, SU~ 
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cia, Suiza, ChecoslovaqUia, HUf18rÍa, Ytrg"oslavia y la URSS. 

Suecia en el ailo de '1971, cre6 la O!'icinn de " Q:nbus

dman "de Consuoidores, que cc:.uivnJe a la Procuradw-{a Fe

deral del consumidor, por supuento que en nuestra legialn

ci6n ae eatableci6 con una fiaonomía propia de acuerdo con 

nuestra idiosincracia y necesidades. Asimismo en Suecia 

existe un Consejo de Reclamaciones Públicas establecido 

desde 1968. 

En los Estados Unidos desde el año de 1914 existía 

unu 0.:.-~inn de Protecci6n al Connuznidor, actualmente exis

ten muchos organismos de protección, tanto federales como

en los diutintos Estados, entre otros ao encuentran: la 

Of'icina de Asuntos de Consumo y la Comiai6n sobre Seguri-

dad de los Productos de Consumo. 

En Francia, en el afto do 1960 y 1966 se cre6 un Inst!. 

tuto Nacional de Consumo y u.na Secretaría del Consejo Na-

cional del Consumo. En Inelaterra, la lcgislaci6n tieno -

en vigor, la Ley de Protección al Consu~idor y un Departa

mento de Protecci6n al Consumidor. 

Entre las instituciones que hnn creado los países so

cialistas oobre esta materia, se encuentran el Consejo In

terdepartncental sobre investigación de las solicitudea de 

loa Consumidores en la URSS, y uno ofiolna sobre el con-

trol de calidad del comercio dom6stico en Ilufl8rÍa. 

Es de especiul interás la organización establecida en 
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el afio de 1957 por los gobiernos de loa cinco países esc"!!_ 

dinavos: 

Bl Comité N6rdico aobre cuestiones do Consumidores, -

con sede en Oalo. 

La preocupaci6n internacional se vi6 manifestada a 

-través de la Comunidad Econ6mica Europea que creó el orga

nismo denominado Servicio de Medio Ambiente y de Proteo -

ci6n al Consumidor que a su vez organizó un Comitá Consul

tivo de Conawnidorea. Asimismo, la asamblea parlamontariu

del Conoojo de Europa, el 16 de mayo de 1973, adopt6 en 

Estraeburgo lo Ce.rtn de Protecci6n al Consumidor que dcfi

n~ loa principios bnae para una política activa do protec

ci6n a los constunidoros, asegurundo as!, un mínimo de ga

rantías para éatoa. 

Deaputfn de haber visto en aínteeis Wl panorama gene-

ral d~ antecedentes de la Ley Federal de Protecci6n al Ca~ 

sumidor, debemon seffaln.r que dicha ley en nuestro país 

oreó nuevas estructuran jur!diccw, para hacerla mha efect.!, 

vo dió n sua disposiciones categoría de orden público e i!! 

teróa social, haci~ndolas irrcnunciabler.. sus normas se 

aplicarán preferentemente cu~lquiera que sean las estable

cidas en otras leyes, costumbres, prácticiw, m'los o eatip~ 

laciones contractuales en contrurio. 

Al limitar la llamada Ley del Contrato, modi1'ic6 di

versHs normn.s de la legislación vigente, complementar.do el 

oistemu de estipulaci6n de intereses que aquélla no consi

deraba. JU nuevo sistem& de estipulaci6n de intere.,ca ha. -

(J lJ) 



venido a llenar lagunas de la ley que era indispensable es

timar para evitar la arbitrariedad y la mala fe, asimismo -

importa una limitaoi6n evidente al principio de la libertad 

e ontrao t ual. 

R1 legislador la ha impuesto para proteger a lee mayo

rías que aon las que deben recurrir necesariamente al cr&d,! 

to para la adquie1ci6n de loa bienoe que requieren oon ur

gencia. Esta ley ha introducido modificaciones sienificati

vas, necesarias para una mejor y justa convivencia. 

F·r lo que respecta al arbitraje Carabider, Vice - Pr~ 

sidente del comi t~ .Frano~s de Arbitraje, afirma que " esta 

Instituci6n es tan antigua como las grandes civilizaciones; 

que en los círculos del comercio y de la Industria se le 

acepta en grado creciente por la f ormn rápida y poco onero

aa en que resuelve loa problemas quo a diario se preaentan

en el complejo sistema de laa relaciones comerciales • " (42) 

·Ea cierto que el arbitraje ea una Instituci6n muy ant! 

gua, pues el Derecho Romano, reoonooi6 el Derecho Arbitral 

como un medio de aoluoi6n a los problemas derivados dol in-

(42) li!ANi'EROLA J(ARTINEZ, ALBJANDRO, " El Arbitr.,je en la -

Procuraduría Feder"l del C'onaumidor "• Reviota Bl Fo

ro. Organo de la Barra Mexicana. Colegio de Abogados. 

Sexta Epoca. No, 14. Julio - Septiembre 1978. ll~xico, 

D.F. Pág. 71. 
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cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contra

tos, aceptando que lue partes en la controversia mediante

un " pucto " convinieran que el conflicto f'uera resuelto -

por uno o más árbitroa designados por ollas. Además el ar

bitraje se ha convertido en la 6poca actual en un inatru-

mento que ayuda a la aoluci6n de loa conflictos entre pro

veedores y conaumidorea en el mundo entero, por lo que ce-

16gico que su aceptaci6n vaya en aumento día a día, a pe

sar de algunas opiniones en contrario que quieren r~starle 

venta.ja.a argumentando que no constituye en realidad un me

dio adecu&do para la aoluci6n de los conf'lictoa, por ende 

no ea ein6nimo de mejor justicia. 

Como un ejemplo do lo anterior podemos citar el oaso

del pueblo chino, pues en este país se puede observar la -

tendencia a dnr ~oluoi6n amistosa a las diferencilia media.a 

te el arbitraje, ya que se considera que es un deber de c~ 

da persona el no llevar a otro ante loa tribunales cuando

existe oposici6n de intereses 1 el recurrir al juez parH BE. 

contr&r aoluoi6n al conflicto os un acto fallido, antes de 

llegar a ello, es necesario agotar todas laa posibilidades 

d~ entendimiento, las cuales son numerosas, pues existen -

m~ltiplee grupoa sociales tales como los municipios, ola-

nos, familias y aaociacionea siempre dispuestos a poner de 

acuerdo a los adversarios y a proponer un arbitraje. 

Es de ndmirar el pensamiento del pueblo chino que an

tepone la moral y 1a equidad a las soluciones formales, 

que sj bien pueden aplicar t~cnica y correctamente la nor-
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ma jurídica, muchas veces se apartan de la justicia. Aun

que existen diveraoa c!rcUlos que se resisten en aceptar

al arbitraje, es un medio adecuado para dar aoluci6n a -

los conflictos en especial a loa que ~urgen dentro del C.2, 

mercio. 

Le. ley Federal de Protecci6n al Consumidor dispone -

en la fracci6n VIII del artículo 59 que se deben satisfa

cer loa derechos de los conawr.idorea conforme a determin~ 

dos procedimientos, tal y como so detalla en loa incieoa

b) y e) de la citada fracci6n, ya que en el caeo de re

clamaci6n contra proveedores la Procuradur!u Federal del 

Coneumidcr citará a las partee a una audiencia de ccnci-

liaci6n en la cual las exhortará a conciliar sue diferen

cias y, si áato no fuera posible, a que las partes la no!!!_ 

bren úrbi trc • 

.En el caso de que el consumidor no asista a la au- -

diencia de conciliaci6n, se le tendrá por desistido de su 

reclamaci6n, dej~ndoee a salvo sus derechos para ejerci-

tarloo ante los tribunales. Como puede apreciarse el le

gislador procur6 eotablecer un procedimiento sencillo oon 

el único í"in de solucionar loa conflictoa surgidos entre

provoedoree y consumidores. 

Según lo dispuesto en la ley, consumidor y proveedor 

deberán comparecer a la audiencia de conciliaci6n, no ha

cerlo, puede significar a las partea el hacerse acreodo-

res a una multa, tal y como ae desprende del artícUl.o 66 

de la citada ley, por lo tanto la asistencia a la audien-
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cia de conc1l1aoi6n es podríamos decir obligatoria. 

Por lo que respecta a que las partea nombren a la l>r~ 

curaduría Federal del Consumidor árbitro, ea necesario ee

fialar que son dos las especies que reconoce la doctrina -

dentro del g6nero n árbitro •; el árbitro de derecho y el 

árbitro de equidad, mejor conocido este Último.como " ami

gable componedor n y tambi6n como " arbitrador "• Por lo -

tanto la :Procuraduría Federal del Consumidor resolverá loa 

conflictos planteados por las partes ya oea como árbitro -

en amigable compoaici6n o como árbitro de estricto derecho 

según lo establecido en la propia ley. 

El a.rbi traje de derecho privudo requiere de la cantor. 

midnd de las partea, que específicamente en el arbitraje -

do estricto derecho se mani:ficsta a tru.vós del compromiso, 

en el que se :fijarán lne reglas del procedimiento, en el -

que se aplicará supletoriamcnte el C6digo de Comercio y, a 

falta de disposición en dicho Código el ordenwnionto proc! 

sal civil local aplicable, 

En el orbi traje de amieable componición mediante el -

compromiso se f'ijarán también las cuestiones objeto del ª!. 

bitru.Je y la Procuraduría Federhl del Consumidor rosolvorá 

en conciencia y buena ~e guardada, sin sujeci6n a reg1aa -

legnles pero observando las f'ormulidades esenciales del 

procedimiento. 

Por lo anterior el nrbi traje que se lleva a cabo ante 

la Procuraduría Federal del Consumidor y que se encuentra-
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regUlado en la ley que le da origen, depende única y excl_!! 

sivamente de las partea en conf'licto, pues al nombrar IÚ-b! 

tro a la .Procuraduría ae unifican sus voluntades, indepen

dientemente de optar por el arbitraje en amigable oomposi

ci6n o de estricto derecho, aunque en el terreno práctioo

del cien por ciento de los conflictos sometidos al arbitr~ 

je, wi noventa y cinco por ciento corresponde al arbitraje 

de estricto derecho, lo que quiere decir que en un !uturo

e6lo se aceptará que se aplique este Último. 

C) CO~CEPTO DE LAUDO, 

Dante Barrio• de Angelis de una manera muy particular 

nos define qu' ea el laudo " Se denomina laudo, o aenten-

cia arbitral, al acto jurisdiccional por el cual los i{rbi

troe cumplen con su encargo, declaran el derecho a la 

equidad del caao, resuelven las ouestioneo sometidas y 

transforman ln insatisfacción relevada por el compromiso -

( o BU!l equivalentea ) en aatie:racc16n jurídica , • (43) 

Lo que significa que el laudo ea la man1:feataci6n m~

xima y final del encargo de loa árbitroo. 

Guillermo Cabanellas nos dice que " Bn la táonicn a~ 

tual, por laudo se entiende la sentencia o fallo quo pro-

nunoian los árbitros o los amigables componedores en loa -

(43) BARRIOS DE ANGELIS, DANTE. Op. Cit, Pi!g. 78. 
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asuntos a ellos sometidos voluntariamonte por las partee, y 

que poseen fuerza ejecutiva de sentencia firme, una vez CO!!, 

sentidos o agotados los recursos de que son susceptibles, -

de pasar en autoridad de cosa juzgada como loa fallos de 

los tribunales ordinarios, " (44) 

Bata definici6n nos parece acertada on lo referente a 

que el laudo se equipara propiamente a una sentencia, pues 

como ae explic6 en au oportunidad 6ste reune loa requ..iaitos 

formales propios de una sentencia. Asimismo el autor conte~ 

pla que dicha resoluoi6n sea emitida por el árbitro o por -

el amigable oomponodor, e indirectamente hace aluai6n a las 

dos clases de arbitraje que hemos visto. 

Rafael De Pina lo define como " Resoluci6n de loe ju.!!. 

aes 6rbitros o arbitradores sobre el fondo de J.a cuesti6n -

que se lee haya sometido por las partee interesadas, dicta

da en el procedimiento seguido al efecto. 

B1 laudo ea, una verdadera y propia sentencia, tanto -

por su contenido como por sus efe et o.o • " (45) 

Bata definici6n os coincidente con la expuesta por GU! 

llermo Cabanellna, a6lo qu~ en áata ae inviste al árbitro -

(44) CAllANELLAS, GUILLE!lMO, Op. Cit. Tomo II, Pág, 495. 

(45) DE l'INA, RAPAEL. Op. Cit. ~. 325. 
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como un juez. 

El Diccionario Jurídico Mexicano se refiere al laudo -

arbitral como " Deciai6n dictada por el 4rbitro para resol

ver un conflicto que haya eido eometido a au an4lieia y es

tUdio por loa contendienten en un juicio, nobre cueetion•e -

que no afecten el orden p6blioo, ins~irada por el principio 

de equidad, • (46) 

Defioici6n haeta cierto punto aceptable aunque cuando 

se re:f'iere a que la decie16n dictada debe estar inspirada 

en el principio de equidad, nos hace pensar Wiicamente en 

el laudo arbitral emitido por el amigable componedor. 

Para concluir diremos en extrema eimplicidad que el -

laudo ee la sentencia pronunciada por los 4rbitroe. 

D) LA HOMOLOGACION COMO PIGURA A TRAVBS DE LA CUAL SE 

EJECUTA LA RESOLUCION O LAUDO ARBITRAL, 

La sentencia o laudo arbitral no ea por si misma eje

cutiva, pues el laudo a6lo puede convertirse en ejecutivo 

por la mediaci6n de un acto realizado por un 6rgano jurie

diccional que, sin quitarle su naturaleza privada, asume -

su contenido, por lo cual el laudo se equipara al acto ju

riedicci anal. 

(46) DICCIONARIO JURIDICO o:i:XlCANO. Op, Cit. P.'l.g, 1926, 
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El laudo e6lo puede apreciarse como una obra l6gica

jur!dica que ea aceptada por el .&atado, si ee realizó en -

las Materias y formas permitidas por la ley. Loa laudos -

emitidos por loe árbitros son actos privados, puesto.que -

provienen de particulares, y son ejecutivos cuando los 6r

ganoa del Estado han a.Badido a la materia 16gioa del laudo 

la materia jurisdiccional de una sentencia. 

Como ea sabido la func16n jurisdiccional compete al 

Estado y no puede ser delegada sino a loe 6rganoe del mi,!_ 

mo, que persiguen intereses evidentemente públicos, lo que 

no hacen las partea cuando comprometen en árbitros sus OW!!!, 

tiones, puesto que entoncee persiguen fines exclusivamente 

privados, por lo tanto las relaciones entre las mismaa Pª.!:. 

tea y el irbitro son privados y el laudo ea la decisión 

privada que resuelve un conflicto, que eatando desprovieto 

del elemento juriadiccional de un fallo judicial, no ser.1 

ejecutable, sino hasta que le preste su autoridad algún 6~ 

gano del &atado que lo mande cumplir. Rn lo tocante a eate 

extremo ae habla de '' exequatur ", homologaci6n, criema, o 

acto vicario, reconocimiento o decreto de ejecutoriedad, -

cuando ae introdujo el primer vocablo en lu ter~1nolo~ía -

del Código Proceoal Civil del Distrito Federal, se &dvir

ti6 que expresuba lo miemo que el segundo : bomologaci6n~ 

El exequatur, es un concepto frecuentemente empleMdo en el 

Derecho Diplom~tico, pwré expresar el reconocimiento que -

otorga el Estado en que ha de actuw.r ~1 c6nnul nombritdo 

por otro y a requerimiento d~ éste, el que le puede ser d~ 

negado t~nto por r•z~n de la peraonu como de la locklidad 

donde ha de fijnr su residencia; tMmbi~n fue empleado par• 
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aludir al derecho ejercido por loa reyes para permitir o -

prohibir en sus dominios las bu1aa papales, según preten-

sionea fundadas en la tradici6n regalista. 

De esta fil.tima aplicaci6n deriva la idea de que se 

trata de un der9cho de denegar o retener la bula, previo -

el examen que hace la autoridad de su contenido, prerroga

tiva que se conaider6 inherente a la autoridad real y de 

la que no podía prescindir, derecho que acordaron los re-

yes eapaíloles desde el año de 1480. Ya en este campo se 

han diat1118Uido dos hip6tea1a, la de loo pliegoe dirigidos 

a la Penitenciar!'a romana. que ae remiten cerrados al .Mini!! 

terio de Estado, donde los intereaadoo loa recogen previo 

el abono de derechos ~iecales y en la que el gobierno se -

reserva a6lo el ser conducto exclusivo de las oomunicacio

nee; y la de las bulas que necesitan el paso supeditado al 

registro y examen seguido de dictamen • 

.Ea así que e1 exequatur, a la luz de estos anteceden

tea, viene a ampliar wia reviei6n m~s o menos amplia de la 

competencia y contenido de la bula, y, aplicado a senten

cias extranjeras o laudos, entra.fiaría no el simple paso a! 

no el análisis de la resolución. 

Pero la homologaci6n ha dicho Barrios de Angelia n !. 
quivale a la ratiticaci6n de la eficacia jurídica del lau

do, ea la circunstancia que atañe a loo efectos, la .:run-

ci6c .Y naturaleza del laudo, loo modos de tormaci6n l'.: lao 

formas del mismo. El laudo homologablo no ea plenamente

coercible, su ejecuci6n está pendiente de la resistencia -
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procesal de la parte a quien perjudique, mientras no ocu

rra el saneamiento a travtSs de wi conjunto de oondi-

oiones , " (47) 

lll C6digo de Procedimientos Civiles en su e.rt!oul.o -

632 primer párra:ro eeilaln : 

" Notificado el laudo, se pasarán loe autos al juez 

ordinario para su ejecuci6n, a no ser que lee partes pi

dieren aolaraci6n de sentencia • ,. 

Ea decir que se debe cumplir el saneamiento previo a 

que se refiere Barrios de Angelis, cubri~ndose ciertas 

condiciones a fin de que el laudo se declare directamente 

ejecutable. 

Bl tercer párrafo del citudo artícul.o dice: 

" Si hubiere lugar e algiln recurso que fuere admisi

ble, lo admitirá el juez que recibi6 loe autos y remitirá 

~atoa al Tribunal Superior, sujetándose en todos sus pro

cedimientos a lo dispuesto para l.os juicios comunes. n 

Por lo que eatar!awos ante la posibilidad de wia an_!! 

laci6n del laudo homologable, aunque por una simple apre

oiaoi6n pareciera una rcaoluci6n firme. 

(47) BRISE/10 SIERRA, lllJl,¡BEilTO. Op. Cit. Pág. 88. 
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le. Ley Federal de Protección al Coneumidor en eu arti 

cuio 59 fracción VIII inciso e) segundo p&rrafo contempla

la posibilidad de que tanto en el arbitraje de amigable 

composici6n como en el de estricto derecho las reaoluaio-

nee corrospondientea admitan aclnraci6n. 

Por lo <:.'ie está muy olaro que el laudo homolo¡¡able a 

pesar de extinguir la rolaoi6n y ol juicio arbitral ea pr~ 

visorio, condicionado o eventual hasta su aprobaci6n o ra

tif'icaci6n. El laudo y el ex:equatur deben ser considerados 

como complementarios, el 11ltimo además repreaentn WlB for

malidad, son dos aspectos de un a6lo acto jurídico, uno 02 

mo ya lo explicamos ea el elemento 16gico que prepara la -

declar1<oi6n de voluntad apegada a la ley y que ha de apli

carse al caso concreto, y el otro consiste preoiaamente en 

esa voluntad f'ormUlada por el .fWloionario provisto de ju

risdicoi6n. 

Entonces para realizar la ejoouoi6n siempre os necea~ 

rio acUdir al oficio judicial, con ello se demuestra que -

tal competencia ea indeclinable, no que el laudo deje de -

ser título ejecutorio. El laudo para ser ejecutado y on el 

caso de renuencia de la parte afectada, necesita que la j~ 

risdicci6n ordinaria le preste auxilio, es decir el juez -

ante quien acude el que obtuvo el laudo arbitral favorable 

para pedir ejecuci6n, debe dictar una roooluoi6n en tal 

sentido y eoa resolución te6ricamente ha recibido el nom-

bre de homologaci6n, dándole la fuerza requerida a la de

terminaci6n arbitral. 
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C A P I T U L O lll. 

LA l'ROCURADtniIA FEDERAL DEL CONSUlllIDOR. 

III.l. Origen de la Institución en M6xico.--- III.2. 

Naturaleza Jurídica. Las Caracteríeticas Administra

tivas y su Punción Social.--- III.3. Las Atribuoio-

nea de la Procuraduría Federal del Consumidor en Ma

teria de Arbitraje.--- III.4. El Incumplimiento de -

las Reooluciones Adminietrativae Dictadas por la Pr,2 

curaduría Federal del Consumidor Amerita Sancioneis. 

III.l. ORIGEN DE LA INSTITUCION El/ lr!EXICO. 

Ia Procuraduría entra en tuncionoe el cinco de febrero 

de 1976, hecho por demás relevante pues de eeta manera Méx.!_ 

co se adhiere al esfuerzo que a nivel internacional ee ha-

bía venido efectuando para proteger a las grandea masas de 

la poblaci6n, a la comunidad de consumidores. 

Antes de la focha neñalada, la protecci6n al consumo -

en la leginlnci6n vigente se derivaba de una serie de nor

maa aisladao y sin coordinación que existían tanto en la l.!, 

gislación civil como en la mercantil dentro del área del De 

recho .Privado. con la expedici6n de la Ley Federal de Pro-

tecci6n al Consumidor, ee substrae esta área del campo del 

Derecho Privado para formar parte de la nueva legislación -

económica de interés eocial con fines de desarrollo y ~ro-

tecci6n de lou grupos más desamparados y deevrotegidoe de -

la sociedad, en eate caso de las mayoríaa coneumidorae. 
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Las relaciones comercialea en el mundo moderno han tra.D!!. 

formado el enfoque clásico del derecho que concebía a la re

laoi6n eoon6mica como un víncUlo que ae daba entre un vende

dor y un comprador en igualdad de circunstancias, por \Uta r.!. 

laci6n colectiva que hace partícipes a los grandes n~oleos -

de la poblaci6n que ahora ae ven envueltos en un sistema o

rientado hacia el consumo. 

Por máe que ae hubiera deseado mantener viva la filoso-

tía econ6mica liberal de que el mercado corrige sus exoesoa

librem~nte sin necesidad de la intervenc16n estatal, ai s6lo 

se deja operar en rorma irreetricta a las fuerzas de la ot•.!:, 

ta y la demanda, ya no fu& ésto posible puee el consumidor -

dej6 de ser como ee había pensado en el pasado el que de al

gún modo influyo y dicta eua condiciones en el mercado. To

dos loe medios de comunicaci6n o aón de induooi6n colectiva

están al servioio de loe comerciantes que hoy eon principal

mente centros econ6miooe denominados oorporaoionee o empre-

aas transnaoionalea y a trav&e de loa cuales se ha logrado -

manipUlar a la sociedad actual mediante la creaoi6n de una -

eerie de productos y servicios nunca antes imaginados. 

Debido a que la formaoi6n de la mentalidad consumista ee 

m4a a6lida cada día, el proveedor de bienes y eervioioe se -

ha colocado en un plan de tranca superioridad ~rente a una -

sociedad enajenada hacia el consumo. Como reacoi6n ante es

tas nuevas relaciones comerciales en las que prevalece la 

eubordinaci6n de los grupos de consumidores, se ba venido 

gestando un fen6meno oon magnitud no solamente jurídica, si

no •oon6mica y social que loa expertos han denominado del 
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" Coneumismo " o de1 " Consumerism ", movimiento muy popu

lar en loa grandes países desarrollados, especialmente en 

los Estados Unidos de Am'rica que busca alcanzar una mayor 

y m&e efectiva protecci6n para loe consumidores, frente al 

sistema productivo y distributivo de bienes y servicios. -

Para tal efecto se han exigido mayores medidas de aeguri-

dad en el empleo de los bienes, una publicidad veraz, el -

uso adecuado de etiquetas, la observancia efectiva de re-

gla.mentoe, leyes y demás decretos que regulan la produc--

ci6n y comeroializaci6n de bienes y aervicios; un estricto 

control sobre aditivos para alimentos y herbicidas o pent! 

cidas de manejo delicado y mejoreo condiciones de crédito

ª consumidores; control de precio, así como una mayor re

glamentaci6n y control sobro algunas prácticas abusivas 

que se venían dando en el ejercicio de las profesiones. 

El consumismo en su lucha por un mayor reconocimiento

Y protecoi6n ha utilizado como medios para alcanzar BUS o~ 

jetivoa, tanto la vía legislativa como la acci6n privada a 

trav&o de la formulaci6n de cooperativas e instituciones -

de cr6dito para el consumo, organismos que permiten una m~ 

yor participaci6n de los ciudadanos en la vida econ6mica -

nacional. 

Lo anterior se ha traducido en una interaooi6n cada 

vez más intensa del Estado, oomo protector de loa intere-

eee de la comunidad conaumidora, así como en la formaci6n

Y desarrollo de una conciencia cívica respecto a la necee.!, 

dad de exigir que se eliminen loe abusos e injueticiae co~ 

tra el consumidor. 
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Ba preo1swnente esa imperiosa neoeeidad la que llev6 a 

crear la Ley Pederal de Protecci6n al consumidor y por ende 

la Procuraduría l'ederal del Consumidor, con el único obj•t! 

vo de la defensa de las grandes mayorías de conaumidoree 

contra loo abusos do que venían siendo víctimas por parte -

de los proveedores, comerciantes e intermediarios de bienes 

y aervicioo, debido sin duda al conaontimiento y aoeptaci6n 

de los primeroe impulsada por au necesidad, ignorancia, po

breza e inferioridad, pero también al aprovechamiento quo -

de eetas condiciones ejercía el aparato productivo y do in

termadiac16n en al oomereio. 

Como ya lo ••ñalamoo el derecho cl,s1co aoncabía las 

tranaacoionea y relaoiones oomeroialee oomo un vícUl.o entre 

pa.rticularee, vendedor y comprador, cuy~ repercusi6n no te

nía más que un impacto limitado a esas partes, Rl carácter

limitativo de la operaci6n hac!a que su reglamentaci6n y 

control ee ubicara dentro del derecho privado, bien sea ci

vil o mercantil. Bran lae partee las que fijaban las aondi

cionoe de la transacoi6n coni'orme a un supuesto equilibrio-

de intereses que permit!a una negociaci6n sana, en la qua -

el proveedor trataba de obtener el mejor pr&oiG y e1 aompr.!. 

dor por su parte adqUirir al menor costo. 

La buena fe, honestidad y apertura se preeupon!an, por

ello •l .Batado no hacía maa que velar porque las tranaaoci,2 

nee válidamente oontraídao fueran cumplidas en eus tárm1noe. 

Junto a esa realidad formal, la realidad se presentaba di!~ 

rente, sobretodo a medida que 1aa relaciones comerciales eo 

incrementan y loa siotemae de producción y comeroializaci6n 
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se so~istican. Con la aparici6n de la producci6n en maaa y 

de economía de escala, la identificaci6n de un comprador -

frente a un vendedor individual, cada uno responsable de -

sus obligacionea, se va perdiendo. La relaoi6n comercial -

tiende a despersonalizarse y &8Í aparece la transacoi6n º.2 

mercial moderna que vincUla a una corporaci6n o empresa 

con un gran número de consumidores en forma cada vez más -

distante. 

Y aparece en el mundo moderno como una necesidad la -

1ntermodiaci6n y al aparecer eate nuevo elemento de la re

laci6n comercial, el v!noUlo, vendedor - comprador pierde

identidad y con ello la responsabilidad queda dirimida y -

casi extinguida, siendo consecuencia inmediata el fortale

cimiento y poaici6n dominante para aqu~l que ofrece los 

bienes o eorvicioe en el mercado, pues al ser más difícil

ou ident1ficaci6n y con ello, el trazo de au responsabili

dad por vicios, engaftoe o fraudes o, al tener un menor co~ 

trol sobre sus costos de producci6n y su precio final al -

público, el otro lado de la relnci6n o sea el consumidor,

ee encuentra imposibilitado de hecho pare exigir loa dere

chos que ln leg1nlnci6n priVtida le otorga como ea la reac,t 

ei6n de contrato, el cumplimiento f'orzono o la reduocf6n -

dol precio. 

N.ientrac. que el mw1do jurídico preveo la igualdad en -

las transacciones co1nerciale.o, la realidad contempla inju.!!, 

ticias. Bl progreso y desarrollo induatrial desmedido que 

caracteriza u loe grandes países capi talietas tenía que 

ocasionar un incremento también desmedido en los abusos e 
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injusticias a las grandes masas de consumidores. I.ll econo

mía capitalista se oonvirti 6 en economía de consumo en vi~ 

tud de la cual el productor y comerci0nte a través de me

dios de publicidad, distribución y venta cada vez más so

!iatioados lanzan al páblico consumidor una gran variedad

de bienes y servicios como conaeouencia de la producción -

en masa, oreando así una necesidad de adquirir artíou1os -

superfluos e innecesarios, a loe precios más altos poei--

bles, que muchas veces no justifican los coetoa de produc

ción. 

Esta econoaiía de consumo nace en loa países altamente

industrializados quienes se ven forzados a modificar su f.! 
losofía abstencionista y de laisae faire, para tener una -

intervenoi6n cada vez mayor en las relaciones econ6micas -

de loe particuJ.area, Así pues; al lado del principio do la 

libre empresa y la competencia como principios fundamenta

les para el desarrollo sano de una economía capitalista, -

surge toda una tendencia de protecoi6n e intervencioniemo

que en aras de esa libre empresa y competencia, pretende -

eliminar loe abusos e injueticiae que propicia el sistema. 

As! pues, aparecen las legielaciones y medidas antimonop6-

1ioas, la tutela contra la competencia desleal, las rela-

oiones laborales, contaminaci6n ambiental, y la protecci6n 

a los consumidores. 

Ln iniciativa de la Ley Mexicana nunoa perdi6 de vista 

el hecho de que a la era del consumo colectivo debían co

rresponder normas e instituciones de protecci6n colectiva. 

Ya que en países como Suecia, Inglaterra, Alemania, Fran--
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oia, Dinamarca, Canadá y loa Estados Unidos de Am&rica, se 

han expedido también una serie de medidas y mecanismos pa

ra proteger al consumidor contra loe abusos de1 proveedor 

de bienes y servicios. 

Los vicios propios del capitalismo y los abueoe de 

oua economías de consumo tenían que afectar a loe países -

de economías aubdesarrolladaa, que sin tener los medios o 

la poa.ibilidad de alterar loe sistemas de exploraci6n y -

atraso, si en cambio eran mercados naturales y cautivos p,a 

ra la avalancha de productos que los países deau.rrollados

y sus empresa o lee arrojaban con 'xi to. Aid pues, con es

tructuras de explotac16n y sin medios adecuados de def'enea, 

los vicios y excesos de las eoonom!ae de consumo se vieron 

reflejados en estos países con magnitudes gigantescas. 

M&xico, pa!a qua aún no alcanza su pleno deearrollo,

con una economía mixta que ae funda en loa principios de -

la libre empresa, pero que otorga al Estado !acuJ.tades pa

ra imponer a la propiedad privada las modalidades que dic

te el inter&e pt'.tblioo, tambi&n ae vi6 envuelto en un sis

tema econ6mico que pretends imitar pautas do comportamien

to ajenao a nuestra cultura, y en el que loa exceaoo del -

capitalismo, cobre todo el norteamericano, han dirigido -

nuestra vida econ6mica obstacu.lizando la formaoi6n y oroci 

miento sano de un sistema de deaarrollo nacional acorde a 

nueatro ser. 

La 1egisluoi6n que regía las relaciones ooc1eroiA1.ee -

antes de la expedición de la Ley Federal de Protecci6n al 

Consumidor, al igual que en otros países, era de corte ne-
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to.mente liberal e individualista en favor del aparato pro

ductivo o distributivo. 

La legielaci6n para proteger al consumo antes de la Ley 

que ahora la regula, se reduce a une serie de diapoeioionea 

que consagraban derechos para el comprador de bienes o uall!, 

rios de servicios y que se encontraban diepereos en diver-

aos ordenamientos tales como el C6digo Civil, el de Comer

cio, la Ley de Normas, Fesas y Medidas, la Ley de la Indua

tria Rl6ctrica, la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo P•

deral en Materia Econ6mica, el Decreto del tree de ootubre

de 1974 para la fijaoi6n de precios por variaci6n de costos, 

•l C6digo Sanitario y el C6digo Penal. 

Siendo el Control Eetatal oasi nulo y prevaleciendo un 

franco dominio y superioridad del proveedor o intermediario 

de loa bienee sobre una gran mayoría, el Gobierno Mexicano 

deoidi6 modificar su estructura jur!dica para expedir un 

cuerpo legal que en forma sistem&tioa y congruente unifica

ra en un solo tezto la serie de diepoeioiones antes dieper

eas para la protecci6n del consumo, aeí como la inoluei6n -

de otroa nuevos que otorgaran a estos grupoa mayoritarioa -

nuevos derechos y privilegios, trente a los proveedores con 

el fin de fortalecer su poder de compra y su patrimonio fa

miliar y que corrijieran los vicios y deformaciones que el 

aparato productivo y distributivo venía sUfriendo oon ten

dencia a incrementar cada vez m~e la injusticia y la deepr~ 

porci6n. 

Como antecedente remoto de las instituciones protecto--
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ras del ciudadano, y como ya lo aeilalamos anteriormente, P.!:!, 

demos mencionar la del Qnbudeman de loo países escandinavos, 

la actividad de este funcionario consiste en la inveatiga-

oi6n de los abusos de los funcionarios de1 gobierno, aunque 

tiempo deepu~e ese cargo de Qnbudeman ru& transferido en -

Suecia a la protecci6n del consumidor. 

En varios países de Europa y de AnuSrica existen muohars 

instituciones de diversa naturaleza que se encargan de la -

defensa de los derechos del consumidor, por lo que se dedu

ce que la protecci6n al consumidor no ea un fenómeno priva

tivo de nuestro país, ya que se trata de un movimiento mun

dial que tuvo sus primeras manifestaciones en loe países 

más desarrollados y cuyos principios han servido de pauta a 

los movimientos partioUlareo de onda país. 

Entre loe pa!seo de América, corresponde a M6xico el ª!. 

gundo lugar al haber promulgado la Ley de Protecci6n al Co~ 

sumidor, pues Venezuela en el allo de 1974 hizo lo propio. -

Nuestra Ley se adecua a loe postulados del movimiento mun-

dial ha que hemos hecho referencia, loa cualee son eiote a 

saber s 

Protecci6n y asistencia a los consumidores; 

Protecoi6n contra productos peligrosos; 

Protección contra loa ataques a loe intereses econ6micos 

del coooumidor; 

Reparación de daBoo; 

Derecho a la in:formación; Derecho a la educación y De:.:echo -

a la representación y consulta. 
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Dentro del postulado referente al Derecho a la educac16n, 

aparece el inciso que propone la educación do loe adu.ltoa en 

el terreno del consumo, dando como reau1tado el antecedente

de nuestro Instituto del Consumidor, mientras que el Derecho 

a la representación y consulta, queda a cargo de cada pa!s -

estableciendo una autoridad fuerte, independiente, y eficaz, 

que represente a la clase consumidora, lo que indudablemente 

tud la inspiraci6n del legislador, para crear la Procuradu-

r!a Federal del Consumidor. 

En nuestro pa!e la protecci6n al consumidor qued6 confe

rida a la Ley Federal de Protecci6n al Consumidor, a la Pro

curaduría Federal del Consumidor y por 11ltimo al Instituto -

Nacional del Consumidor. 

Ley Pederal do Protecoi6n al Consumidor. 

Con la expedioi6n de la Ley el legislador mexicano con-

tribuy6 a fortaleoer nuestra filosofía constitucional en ta

vor de las mayorías d6biles, asimismo se inorement6 la legi~ 

laci6n social que tuvo sus orígenes en la Constituc16n de 

1917. 

La Ley para proteger al consumo con.firma dos principios

oonsti tucionalee 1 El de la democracia y el de la tunci6n so

cial o derecho social. 

La Constituci6n consagra como principio fundamental de -

nuestro sistema político al r6gimen democrático, entendido -

&ste no e6lo bajo el concepto clásico o derecho del pueblo a 

definir y ejercer su gobierno, bajo un respeto absoluto a 



loe derechos fundamentales de libertad e igualdad humana, ee 

decir, el derecho de las mayorías a ejercer el poder con un 

respeto profundo al derecho de las minorías a diaentir, sino 

que el principio democr~tico tambián involucra lo que hoy ee 

ha dado en llamar " democracia social "• que se traduce en -

la existencia de un rágimen en el que el Bstado se preocupa 

por tutelar a aquellos que requieren la protecci6n de la au

~oridad y por expedir normas que impidan las desigualdades -

eoon6micns y sociales. 

De nada aervir!a el que el pueblo pudiera ejercer el go

bierno ei lo fundamental libertad y respeto al individuo son 

allanados, o sencillamente porque se encuentran en un plano 

de inferioridad social o eoon6mica. 

La democracia debe marchar conjuntamente con la justicia 

pues sin áeta á.1tima, no podría ejercitarse la primera, al -

afirmar el principio de la democracia social se proclama la 

abolici6n de todo privilegio y servidumbre que coloca a unos 

hombrea al arbitrio de otros, deber del Estado es el velar -

por las mayorías oprimidas, logrando que con ello la vida en 

común son mas justa asegurando la paz y la libertad. 

La Ley Federal de Protecci6n al Consumidor viene a for-

ma.r parte del Derecho Social en virtud del cual ee'suatraen

del derecho privado,relacionee jur!dicaa que se estimaban 

que s61o afectaban la estera privada, pero que debido a la -

importancia e impacto social que ellas tienen en la comuni-

dad, a que afectan a grandes mayoriaa que se encuent::an en -

una situaci6n de franca desventaja e inferioridad respecto a 
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sus contrapartes y finalmente a loa excesivos abusos que en 

forma sistemática ae venían cometiendo y que ocasionaron 

Una aituaci6n de heoho en la que la injusticia se hizo la -

regl.a común. 

El Estado Mexicano siguiendo su política de velar por -

el. interáe de J.aa mayorías oprimidas, ae vi6 en la neoeei-

dad de intervenir en un área en la que la desigualdad e in

justicia tendían a aumentar, ocasionando cada vez máa per-

juicioa n las grandes masas de conaumidores que se ven man! 

pu.l.ados por J.oe aparatos productivos y distributivos del º.2 

marcio moderno, así como imposibilitados de ejercer y exi-

gir plenamente sus derechos, ya que el. siatem~ jur!dioo tea 

día a dar mayor protecci6n al. empresario, productor o oome!: 

ciante. 

Bs pues evidente que existe un interés de orden eocial

que exige que la deaproporoi6n y la desigualdad reinantes -

entre proveedores y consumidoree se el.imine y con ell.o, el. 

Bathdo, interviene directamente en estas relaciones con un 

carácter imperativo para hacer cumplir sus normas que inoo!:_ 

poran los principios que deben regir estas rel.aciones y as! 

asegurar la justicia de las mismos. 

La Ley de Protecci6n al Consumidor contiene como lo me!! 

cionamoa Wla serie de disposiciones que se encontraban ant.!., 

riormente en la legialaci6n civil y mercantil pero que aho

ra se encuentran en un solo cuerpo lega1 que leo imprime de 

la runci6n social superior al interés privado. 
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La Ley que nos ocupa tué expedida por el Congreso de -

la Unión, en ejercicio de la facultad de legislar en mate-

ria de comercio que prevé la tracción X del art!cUlo 73 

constitucional. Dicha Ley es pues uh ordenamiento que pert.!!. 

nace al derecho social y que regula las relaciones oomeroi!!. 

les entre proveedores de bienes y servicios y consumidores 

de loa mismos, pero reconociendo ia necesidad de otorgar su 

protecci6n también a los pequefios y medianos comerciantes,

puea se substrajeron algunos conceptos de loa textos tradi

cionales, como el de " comerciante "• el cual a diferencia

da la definición que establece el C6digo de Comercio, alca.u 

za para efectos de la propia Iey, a aquellos que realizaran 

incluso accidentalmente, un acto de comercio. Se llevó a -

cabo ésto para evitar que dicha circunstancia y la dificUl

tad para probar la aituaci6n contraria, pudiera servir de -

excluyente pnrn la aplicaci6n de la Ley. 

De un breve análisis de la Ley Federal de Protecci6n -

al Consumidor se desprende que est~ formada por noventa y -

ocho artículos y cinco transitorios. Bl articulado de la -

Ley esta dividido en trece capítulos de loa cuales el prim~ 

r.o y el séptimo ofrecen dofinicionca y disposiciones gener~ 

lea, del segundo al sexto, se establecen las normaa que po

demos considerar de carácter sustantivo sobre las cuales b~ 

sioamente se funda la protección al consumidor, los cap!tu

loa octavo y noveno regulan la competencia, facultades y 

atribuciones de los dos organismos que crea la Ley para ve

lar por su cumplimiento; el capítulo décimo se refierP a la 

situación jur!dica del personal; el décimo primero a las fJ! 
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ouJ.tadee de inspecoión y vigilancia, el décimo segundo a 

laa sanciones y el dácimo tercero a loa recursos administr~ 

ti vos. 

Como puede apreciarse es mu,y extenso el ámbito de apl! 

oación de la Ley, por lo cual, la estudiaremos en tres sec

ciones: 

a) Los sujetos a los que lea son aplioables lae disposicio

nes jurídicas; b) Los principios rectores de la proteoción

al consumidor y e) Los derechos del consumidor. 

a) Loa sujetos de la relación de producción - consumo. 

La Ley Federal de Protección al Consumidor en eus art! 

culos segundo y tercero reapectivamento define a loa suje-

tos que le son aplicables las nor~as sobre protecci6n al 

consumo y que se clasifican en proveedor de bienes y servi

cios y consumidor. 

El art!cul.o )o. dice " Para loa efectos do esta ley, -

por consumidor se entiende a quien contrata, para su utili

zaoión la adqu1aioi6n, uso o disfrute de bienes o la prest~ 

oi6n de eervicios. Por proveedores a las personas físicas o 

morales a que se refiere el artícUlo 2o., y por oomeroian-

tea a quienes hagan del comercio su ooupaoi6n habitual o -

reiterada, cicyo objeto sea la compraventa de bienes muebles 

o inmuebles, la prestaci6n de servicios o el otorgamiento -
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del uso o goce temporal de dichos bienes • • (48) 

fil art!cUlo 20. señala que " Quedan o.bligados al cum

plimiento de esta ley los cemerciantea, industriales, pres

tadores de servicios, as! como las empresas de part1oipa--

ci6ri ~otatal, organismos descentraliZadoe y loe 6rganoa del 

&ltado, en cuanto desarrollen aotividadoa de producci6Q, 

distribuci6n o oomeroializaci6n de bienes o prestaoi6n de -

sorvicioa a conawnidorea. 

Asimismo quedan obligados al cumplimiento de esta ley 

loe arrendadores y arrendatarios de bienes dostinadoa para 

babitaci6n en el Distrito Pederal .• (49) 

De la interpretaci6n de los art!oulos anteriores pod~ 

moa observar que la Ley Federal de Proteaci6n al Consumidor 

se aplica tanto a proveedores de derecho privado como a loo 

de derecho público • 

.Entendiendo que proveedores de derecho privado son t~ 

daa aquellas personas físicas o morales que se dedican a ª.2. 

tividadea de comercio, industriales ·a fabriles o a la p~ea
taci6n de servicios. 

(48) LEY l'EDEl!AL DE PROTECCION AL CONS!Jl:UDOR, Editorial Po

rrda. 14a. Riici6n. l!éxioo, D.F. 1986. Pág. 8. 

(49) Idom. 
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En cuanto a la de~inioi6n que se da en la Ley respecto 

del comerciante, se siguen dos criterios que la doctrina 11~ 

ma " subjetivo " y " objetivo " y que han sido reoonooi-

dos por nuestra legialaci6n mercantil ya. r.¡ue wia persona fí

sica o mo~al adqu.iere el oorAoter de Comerciante, bien sea -

porque haga del comercio eu ocupnci6n habitual ( Tesis subj~ 

tiva ya que atiende al sujeto que realiza la actividad mar-

cantil en :forma contínua, permanente y eietemá.tioa ) o bien 

porque sin dedicarse a hacer de esta actividad su ocupaci6n

ordinaria, realiza de vez en cuando un acto de oomeroio, ya 

sea atslada o accidentalmente, con el fin de e.tectuar una 

compra - venta o arrendamiento de bienes muebles e inmue-

blee o la prestaoi6n de servicios ( t6sie objetiva ya que, -

es la realizac16n de un acto de comercio que en este caso la 

!Ay limita a la compra - venta o arrendamiento de bienes mu! 

bles e inmuebles y a la prestación de servicios para que la 

persona f!eioa o moral adquiera el carácter de comerciante y 

oon ello ee sujete a las dispoaioiones de esta Ley ) , 

Ahora bien, por lo que respecta a loe proveedores de -

derecho p6blioo la liey loa seffala claramente en el párra~o -

primero del art!cUlo segundo, 

Rl. conaumidor, aeffala el art:ícUlo Jo. de la Ley do la 

materia es aqu6l que contrata para su utilización, la adqui

sición, uso o disfrute de bienes o la prestación de servi~

oios. 

La legislación dispone que loa sujetoa consumidores pu~ 

den ser personas físicas o morales quo contraten la adquiei-
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c16n, uso o dierrute de bienes ·o servicios. Al respecto se 

rerieren en forma expresa, el artíoul.o 37 que reconoce el d~ 

reoho de exigir partee y refacciones a proveedores, armado-

rea o distribUidores de bienes, mismos que pueden ser indiv!_ 

duoe o emprooas. Por su parte el artículo 46 se refiere a -

peraonas r!aicas unicamente. 

Por lo que se reriere al destino de los bienes la Ley 

seffala que deben ser para la ut111zac16n del consumidor, t6~ 

mino que puede abarcar tanto la aatisfaooi6n de necesidades

primarias como secundarias, para fines de producoi6n y lucro, 

como para uao pereonal, familiar o doméstico. ( artíouloo 6, 

19, in fine, 37 y 46 de la 'Ley Federal de Proteco16n al Con

eumidor. ) 

Finalmente por lo que se refiere a bienes, no estan l! 

mitndoa a bienes tangibles o intangibles, muebles o in.muo--

bles. La Ley oxpreorunente se refiere a muebles, tanto tangi

bles como intangibles en loa artíouloe 3o. final, 60. frac-

ci6n III, So., 60. fracción I y II, 7o., 10, 13, 31, 33 y el 

art!cuJ.o 28, relativo a ventas on abonos indica que ellas 

tambián pueden veroar sobre bienes inmuebles. 

b) Principio• rectores de la protecci6n al consumidor. 

l) Principio de Inter6s .Público. 

Uno da los pilares centrales de la doctrina y legiala

ci6n privatieta y concretamente de la materia contractual, -

que inspiro e influyó a todas las demás ramas jurídicas, tué 
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el principio de la '' libertad contractual ", tambi~n denomi

nada de la " autonomía de la voluntad "• Dicho principio que 

adquiri6 el carácter de dogma jurídico, se traduce en el re

conocimiento de que lu voluntad de lae partee expresada en -

loe términos y condiciones pactadas en loe contratos consti

tuye ley suprema para las mismas, raz6n por la cual dicha V.2, 

luntad ea fuente de derecho. La ley, costumbre o uaoo son de 

aplicaci6n secundt".ria, pues existiendo diaposioi6n concreta

en loe acuerdos, éstos y no loe primeros deben prevalecer. -

Sin eobergo loa múltiples abusoo y excesos que en nombre de 

la lib~rtad contractual se cometieron en contra de uno de 

loe contratantes o de terceros afectados, hizo necesario e1 

que este principio fuera siendo objeto de mayores limitacio

nes y restricciones, y en la mayoría de loa caeos fuese des

conocido. 

Así, no a6lo en el Derecho Civil y en el &lercantil las 

limitaciones tienden a incrementarlo, sino que precisamente 

debido a estos abusos, nuovaa ramas o disciplinas jurídicas 

han aparecido que llegan a desconocer el principio en aras -

de un valor superior que ea el de bieneotar eooial. Así apa

rece el nuevo derecho del trabajo y concreta.mente la protec

oi6n al consumidor. 

Kl. artícUlo lo. de la Ley Federal do Protección al con

sumidor destaca el carácter imperativo e irrenunciable de -

sus dioposiciones que prevalecen " sobre cualesquieru que -

sean las establecidas por otras leyes, costumbres, prácticas, 

usos o estipulaciones contractuales en contrario "· otro -

ejemplo de dicha limitaci6n está en lo dispuesto por el artf 
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cuio 63,. respecto a lae facUltades de la Procuradur:!n Fede

ral del Consumidor, para vigilar y en su oaao modificar loe 

contratos de adheoi6n, o las cláuaUlaa unif ormee, generales 

o estandarizadas de los contratos hechos en formUl.arioe, m_!! 

chotea o reproducidos en serie o en general de cláusulas 

que hayan sido redactadae unilateralmente por el proveedor 

sin que la contraparte tuviere posibilidad de discutir su -

contenido o que estRblezcan prestaciones desproporcionadas 

a cargo de los consumidores o les impongan obligaciones in!_ 

quitativae. 

2) Principio do la desigualdad econ6mica entre proveedores 

y conawnidorea. 

Aaí como la doctrina privatiGta ae :fund6 en el. doema

de la libertad contractual, así tambid'.n reconoci6 una su

puesta igualdad entre las partes contratantes en virtud de 

la cual se euponín que cllno se oblieaban en loa tárm~noa -

que aparecía que quisieron obligarse, ain que en contra pu

diera alegarse dolo, mala fe o violencia. 

In. buenfi fe de loa contrntantee se preoumín y con 

ella la responcnbilidnd por vicio:l ocUl.too o el riesgo se 

asignaba a aquél que fuC:sc el titular del. bien. Siendo la 

mayor parte de los contratos de naturaleza consensua1, es -

decir que, se pori'cocionan por el s6lo acuerdo de volunta

d ea, ln transmisión ue la propiedad operaba de inmediato y 

con ello la responsabilidad por vicios o rieagofl reca!r1 so

bre el ad~uirente. 
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Una vez más la serie de abusos e injuetioiae que esto 

ocasionó, el uso desmedido de estipulaciones, de renuncias, -

pactos leoninos y ezoneraciones o limitaciones de reeponsab! 

1idad, así como la necesidad de reconocer que la igualdad de 

las partes sólo era ideal en el plano del derecho, pues la -

realidad presentaba un panorama muy diferente, hicieron que 

lae legislaciones modernas fueran reconociendo doctrinas co

mo la de la leei6n, prohibieran el pacto de retroventa o co

mieorio así como ampliaran la responsabilidad por vicios y -

daffoe no s610 a lo pecunario, sino a lo moral y mismo tanto 

a lo proveniente de eetipu.laciones contractuales como a si

tuaciones extraoontractuales. Le.a nuevas ramas del derecho -

social, dentro de las cuales podemos ubicar a la de protec-

ci6n al consumidor, parten de la premisa de que loa aujetos

de las relaciones producción - consumo o patrón - trabaja

dor, son desiguales y se encuentran en un plano de eubordin~ 

oi6n y deeproporoi6n. 

Por eso se expide todo un cuerpo jurídico tutelar del 

sujeto máa d~bil e inferior a fin de poder elevarlo a un pl~ 

no de igualdad frente a su contrnparte. Pues la supuesta 

igualdad no hacía máo que fomentar la desigualdad, los abu

sos y la injusticia, mientras que el reconocimiento de una -

deoproporc16n y debilidad real de una de las partee, no sólo 

tiende a e1iminar la eubordinaci6n, sino que coloca a loa s_!:! 

jetos en un plano de igualdad real y jurídica permitiendo 

con ello la justicia, la tranqldlidad y el progreso común. -

ln e6lo titu1o de esta nueva rama del derecho, alude a este 

carácter protectivo y defensivo de u.a.a de las partes en la -
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relación producción - consumo y que por tradición había si

do objeto de abuaoe y humillaciones. Loa ooneumidorea cuen

tan ahora con una serie ~e disposiciones que pretenden tut,! 

lar y asegurar una verdadera igualdad económica y jurÍdica

en loe sujetos activos de la re1aci6n, disposiciones que º.2. 

mo ya lo indioamoa antes, no sólo no pueden ser violad.as 

por loe proveedores eino que eon irrenunciables y forzosao

para loa consumidores. 

3) Principio de la reeponeabilidad absoluta del proveedor,

fabricante, comerciante o vendedor. 

Bate principio de la responsabilidad absoluta conais

-te en la obligación que tiene toda persona que of'rezca al -

mercudo un producto o servicio de responder en forma total 

sobre los vicios, deficiencias o impropiedades que dicho 

bien o servicio padezca y que ocasionen un dailo al adquireE 

te. 

. Los coneumidoroa tienen el derecho de exigir respona~ 

bilidnd no a6lo al fabricante o prestador del servicio, si

no a todas y cada una de las personas que forman loe eslab,2 

nea de la cadena de distribución, ea decir, tanto a tabri-

cantes o prestador como a intermediario o vendedor, ain ne

cesidnd de probor culpa, dolo o. negligencia por parte del -

oferente. Así pues este principio de la responsabilidad ab

fiO'luta viene a modificar los dogmas de la doctrina y legis

lación civil clásica que reduce la responsabilidad sólo n -

loa oontratsntes y que requiere la presencia de la c".llpa P!, 

ra exigir la reparación, a continuaci6n procederemos a ana-
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lizar dichos dogmas. 

a) lll principio de la relatividad de loe contratos, 

Con:forme al Derecho Civil Clásico, terceros a un con

trato no pueden ser perjudicados o beneficiados sin eu con

sentimiento, pues rige el principio de la relatividad de 

loa acuerdos en virtud del ou..al se aoatiene que loa conve-

nioa s6lo tienen erecto entre las partes oontrat&ntea. Así 

lo reitera el C6digo Civil en au artículo 1796 que dioer 

" Los contratos so perfeccionan por el mero consenti

miento, excepto aquellos que deben revestir una forma esta

blecida por la ley. Desde que se perfecoicnan obligan a loa 

contratantes no a6lo al cumplimiento do lo expresamente pa,2_ 

tado, sino twnbián a las conaecuenciaa que, según su natur!!. 

leza, son conf"orme a la buena fe, al uso o a la ley "• (50) 

Iaa consecuencias que este principio trajo roapecto a 

la posibilidad que' individuos responsables pudieran quedar

impunea trente a víctimas que aufrieren daftoa de la adquia! 

oi6n o uso de bienes o servicios que otreo!a.n loa primero3-

al mercado o que fueran de au propiedad, permiti6 la ampli,!. 

ción de la responsabilidad no sólo al ámbito contractual, -

sino a lo extracontractual que se impone al patrón en loa -

casos de accidente de trabajo, al empresario por el uso de 

(50 )' CODIGO CIVIL. Op, Cit. Pág. 326, 
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auotanoias peligrosas o d&.ilinaa y en general al que ocasione 

un dafto por la comiai.6n de un hecho ilícito o contrario n 

1ns buenas costumbres. 

Lo anterior sin embargo, no era suficiente para otor-

gar al consumidor la debida protección en contra de 1oa da

f'loa que le pudieran ocaoiona.r los viciou ocultos, la falta -

de calidad o la no satisfacción del fin para ol cual adqui-

ri6 un bien o un sorvici o, tanto de su vendedor inmediato, -

como del f'a.bricnnte o prestador original. Corresponde a la -

nueva legislación de protección al consumidor el extender O!:!, 

ta reoponsnbilidad más allá de las partee contratantes, al

canzando en !'arma exprcaa e igualmente 1 tanto a fabricante,

productor, distribuidor, como al comerciante que ofrece el -

bien al corwumidor f'ínal, sin distinguir respecto éi si exis

te o no relación contractual. La protección al consumidor en 

eata 6.ron tan importante se lor,ra a través de dar W1 mayor -

aloauce y contenido a la responsabilidad extracontractual, -

exigiendo a todos los participantes en la relación produc--

ción - intermediación, bienes y aervicioo, 1a obligación do 

responder en forma absoluta, no sólo mediante indemnizaci6n

por dailos y perjuicios, ea decir responsabilidad pecuniaria, 

sino a la reduce-ton del precio, repooici6o del bien, o incl~ 

si ve ln devvlucl 6n del precio mediante reacisi 6n del acuordo. 

El oonoUL1idcr tiene pues acción contrl::i el fabricante -

como contra el dintribuidor o comercia.ntE.-, e:;;too ÚltimoE', & 

su vez, tic11en acción contra el f&brioante, producto o ::ora~ 

na de quienes ad4uirieron, par& exigir que lea sean repues-

tos loo bienes o productos cuya responsabilidad oe les exige 
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por el. consumidor. 

b) Responsabilidad basada en la cuJ.pn. 

Be~e principio se basa en que para que una parte resUl.

te ob1igada, tanto en loa casos de p.Srdidaa o deterioros ( 11!:, 

tíou1os 2017 a 2019 y 2023 del C6d!¡:o Civil ) como de vioios

ocultos ( paF,o de dnlloe y perjuioioa, ert!ouJ.o 2145 del c6di

ge Civil ) se requiere c¡ue: 

l) Haya aotuado con negligencia, ouJ.pa o dolo. 

2) Que 100 daños y perjuicios ocasionlidoa teoga.n una relaoi6n 

de causalidad con el incumplimiento. ( art!cUlo 2110 del -

C6digo Civil ). 

3) Que 1a prueba de la oonducta de cuJ.pa c¡uede a cargo de 

qUien la invoca, excepto que se trate del deudor 7 que la 

cosa perdida hubiera estado en su poder, oaeo en el cual -

se presume su ouJ.pa ( art!cUlo 2018 del C6digo Civil ) • 

Bn materia mercantil tambián dicha doctrina se encuon-

tra reguJ.adn ( artículo 377 del C6digo do Comercio ). 

Ante tal s1tuaci6n 1a legialaoi6n sobre protecct6n al -

consumidor en diversos países ha desarrollado nuov"'a doctri-

nae que extienden la responsabilidad, como ya ae eeaa16 ante

riormente, a todos loe sujetos participantes en el proceso -

productivo y distributivo de bienes y servicios y ha enrique

cido y hecho mil:s efectiva la protecc16n mediante el desarro

llo de nuevos conceptos que exigen responsabilidad, no e6lo -
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pecuniaria sino morti.l, que imponen responsabilidad objetiva 

a la empresa, como en la legislaoi6n italiana y francesa 

que además exige al empresario una obligaci6n general de 

prudencia. 

Bn nues.tro derecho gran parte de 6at os prinoipi os han 

quedado seiialados en nuestro C6digo Civil aunque con menor 

amplitud, como se desprende del análisis de loa art!cu.l.os -

1913 y 1932 que regulan la responsabilidad objetiva por el 

uao de mecanismos, instrumentos, aparatos o aubst~noias pe

ligrosas o por el dailo que hechos en casos semojnntes, oca

sionen al propietario de loa miamos y finalmeute en los ar

tículos 1923 y 1924 que regulan la llamada responaabilidad

objeti va del empresario, en loa casos anteriores basta con 

probar que el patr6n o empresario procedi6 sin culpa o ne-

gligencia paru exonerarlo de au responoabilidad. 

Bn la Ley de Protección al Consumidor el principio de 

que no hay responsabilidad sin culpa aut"ro restricciones y 

derogaciones como se puede desprender de loe sigUientea ar

tículos: el artículo 31 concede al consumidor el derecho de 

optar por la reacisi6n del oontr<.rto o bien por ln reducci6n 

del precio, y en cualquier caso la indemnizr..ci6n por dafioe 

Y perjuicios, ioB anteriores supueato3 operarán u6lo cuHndo 

la cosa objeto del contrHto tengu def'ectos o vicios ocuJ.ton 

que la hagan impropia para loa unos a que babi tualmente ae 

destine o que disminuyan su calidad o 1~ posibilidad de su 

uso, ya que si ol consumidor hubiera conocido estas situa-

cionee no la habría &.dquirido o i!abr!a pagado menos por 

ella, 

(149) 



De la anterior dispoaioi6n se desprende que nuostra l,!_ 

gielación reconoce la responsabilidad objetiva del produoto

Y la obligación del proveedor de responder no a6lo por lae -

garantías expresas sino por las implícitas. 

Loa artículos 33 y 34 conceden al coneumidor en contra 

del vendedor ~fabricante indistintamente, acoi6n de indemni 

zac16n, reparac16n gratuita del bien, repos1oi6n del mismo o 

la devoluci6n del precio, si el producto no es apto para el 

uso al cual est4. destinado o no reune los requioi tos y espe

oiíicaci ones acordadas. 

Bl artículo 34 aoilala que el vendedor o fabricante pu.!!_ 

den rehusarse a satisfacer ln reclamaci6n en tres oircunatan 

olas: 

1) Cuando la reolamaoi6n se presonte extemporáneamente 

a loe dos meses siguienteo a la fecha en que se re

cibi6 el producto. 

2) Cuando el producto haya sido usado en oondicionea -

distintas a l~s normales. 

3) Cuando el producto haya sufrido un deterioro eeon-

Cihl irreparable y eruva por cuuoas ntribuiblea al 

consumidor. 

En relaci6n a las ventas a domicilio el artículo 48 ª.!!. 

ñala, que el contrato ae perfecciona no por el mero oonsenti 

miento o entrega física de la coliu sino hasta después de ha-
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ber tranecurrido cinco días hábilee de la firma de dicho ºº.!! 
trato. Ya que durante ese lapso e1 consumidor tiene la faou,! 

tad de revocar au consentimiento sin responsabilidad alguna. 

Rn este caeo a1 no indicarse que deba probaree cul.pa, delo, 

o negligencia por parte del vendedor debe interpretarse que 

la revocaci6n proce~e sin neaeoidad de que exista o se com

prueben vicios ocultos o cUl.pa. 

o) Deraohoe del Coneumidor. 

La Ley Pederal de Protección al Consumidor prevé en 

eua capitulas segundo y sexto una serie de normas que regu-

lan obligaciones para loo proveedoren de bienee y servicios

por lo tanto establecen derechos para los consumidores. A -

oontinuación moncionaremoa loo derechos más importantes: 

1) Derecho a información veraz y aUficiente. 

Bate derecho se encuentra consignado en los artf ouloe-

5 al 19 de la citada Ley, y eetablece en términoe generaleo

la obligación que tiene todo proveedor de bienes o nervioioe 

de proporcionar a los consumidores una total y completa in

formnci6n sobre loo productos o servioioe que eatá ofrecien

do al mercado, con la finalidad de que el connumidor al ad

quirir el producto tenga pleno conocimiento de las oualida-

dea del miamo, sus usoa, fines, riesgos, etc., y con ello no 

s6lo proteja su salud, seguridad e intereses eoon6micos, si

no también loa de eu familia. 

El derecho de in~ormaci6n veraz y su:ficiente se tradu-
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ce en la obligoci6n del proveedor de ofrecer una publicidad 

que comercialice el producto o servicio, exentk de errores 

y fklaae indicaciones respecto al origen, componentes, uao, 

caraoteríetioaa y propiedades de diohoe bienes o ir.ercade-

r{ae. 

t·, Secretaría de Comercio y Fol:lento IndustriEt.l eattt -

facult"da pNra obligar a proveedoren de productos de cierta 

in:portancia el que se indique en torma ver•z e-n las envolt,E 

rae, etiquetas, empaques, envases o en gener~l en toda eu -

publicidad sobre los materiales, elementos, substancias o -

ingredient~e de que eetan hechos o constituidos, así como -

la indicación de su peso, propiedaden, y caracteríaticaa e 

instrucciones para eu uso norm&l y de conservaci6n. Asimis

mo dicha dependencia a reserva de que existM otra autoridad 

competente, puede :fijar las normas y procedimientos a que 

se someterán las garantía~ que ae ofrezcan a :fin de anegu

r.r ou eficacia ( articulo 60, fracci6n I y II de la Ley F.!!_ 

deral de Protección al Consumidor ). 

En el caso de que se ofrezca publicidad o 1nformaci6n 

falsa y como consecuenoik se engaña al consumidor, además -

de la responsabilidad por daños y perjuicios, la dependen

.cia competente podr' exigir a cargo del proveedor la publi

cidad correctiva en loe t&rminoa que se estime convenientes 

( artículos 80, y 90, de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor ) • 

Asimismo el proveedor está oblig~do a cumplir con las 
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garantíae ofrecidas infor:rrn.ndo al consumidor su alcenoe, -

duraci6n, condiciones y la forma de hacerse efectivas (ar

tículo llo. de la Ley Fed~ral de Protecci6n .w.1 Consumidor). 

En el caso de que ae vendan productos usados o recon~ 

truidoe, se hace neces&rio que el proveedor informe ya sea 

en el propio artículo, envoltur~a, notws de remisi6n o f&~ 

turas, el hecho de aer artículos con deficienciaa, i~ual -

requisito se exip;:e tratd.ndose de productos pelieroaoa a -

los cuales debe anexarse un instructivo para advertir la -

necesidad de emplearlos con la mayor seP,uridad ( artículos 

12 y 13 de la Ley Federal de J:Totecci6n al Llonaurnidor ) • 

Por lo que ae refiere a ofertas o promociones ee obl! 

ga al proveedor a cumplir con ellan en los t6rminos y con

dicioneo de su ofrecimiento. La autoridad competeinte ViP,i

lará que en los anuncios de promocioneD y ofertas ae indi

que el t~rmino de duraci6n y el volu~en de l~o merc~nc!&a 

que ee ofrecen, pues de lo contrario se presumirk que el -

plazo es inde:t"inido hasta que no se naga pública su revoc!_ 

ci6n. En cuso de incumplimiento por parte del proveedor o 

autor de la procioci6n u oferta, el coneumidor puede exicir 

ya sea el cumplimiento forzoeo al aceµtwr otro bien o ser

vicio equivalente, o i~ resciei6n del contrkto y en este -

c11.so tic-ne t&.'11bi~n el derecho al pago de darlos y perjui-

cios ( artículos l~, !6 y 18 de la Ley Federul de ¡'rotec

ci6n al ~onuumidor ) • 

la ley en au artículo 14 prohíbe que ae nieP.Ue, cond! 
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.cione, o se vendan a mayor precio loe productos que se ten

gan en existencia. Por 10 que toca al condicionwniento ee 

le conoce tambi6n como venta atada y ea una pr!ctioa abusi

va que se utiliza com<m.mente tratándose de productos esca-

sos y de uso necesario que el. corr.erciantc sabe que tiene -

gran demanda, raz6n por la cual se uproveoha para vender, -

s6lo que se adquiera con ellos otro producto que no ea el -

que pide el consumidor y que normalmente os uno de poco mo

vimiento para el comerciante. 

2) Dererho al cambio o bonificación del v&lor del producto, 

en caso de error en su compra. 

Este derecho ee otorga tanto a proveedor como a consu

midor y está limitado s61o al caDo de que exista una rela-

ci6n de compra - venta de un bien de consumo no inmediRto -

en la que las partes hayan sufrido error sobre el mismo. -

Ia !13y prevé dentro de un término de tres días h~biles si

guientes a la celebraci6n del contrato, que la parte que 

sUfri6 el error tendrá derecho al cambio o bonificación del 

valor o precio de la cosa para la compra de otra. El precio 

de compra o bonificación nunca será inferior al originalmeE 

te pactado o P!l81ldO ( srt!oUlo 19 de la Ley Federal de Pro

tecci6n al Consumidor ). 

De la interpretación de este artículo, ee desprende la 

posibilidad de anular Wl contrato legalmente concertado con 

la sola prueba de que existe error sobre el producto. Así -

pues, dentro de un t&rmino de tres días, cU&.lquiera de las 
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partes puede dar por rescindido el contrato original, pero 

para evitar abusos del consumidor, el comerciante no eota

rá oblieado a devolver el dinero pagado, sino a cambiar 

las cosas por otra de igual valor o si de mayor valor, -

simplemente a que se bonifique el precio inicialmente -

pagado, 

3) Derecho del conoumidor en ventas a crédito, a plazoa o 

en abonos. 

La mayor parte de la población acude a las adquisJ-

ciones llama.das a crédito, a plazos o en abonos, debido a 

la eacasez de recursos que tiene para satisfacer DU3 neoe

sidadca, tanto inmediatas como mediatas. En esta área ec -

cometían muchov abusos en perjuicio del conaumidor, impo-

niendole cargas y gravó.menes excesivos e injuatificados

co::no son derechos por apertura de crédito, inveotienoi6n -

de solvencia, manojo de cuentas, pérdidas por cuentas ino~ 

brablen, intereses leoninos sobre el valor inicial del ob

jeto y no sobre saldos insolutos, por adcluntado a todaa 

lucas injustos. 

As! puea, con el ~in de evitar estos abusos tan gene

ralizados dentro de la práctica mercantil, ln Ley incluye

on au ca.pi tul o III un apartado especial sobre laa operaci~ 

nea de crédito, mismas que se sujetan en t6rminos genera-

les a las si~uientea condiciones: 

A iuformar al conaumid or en í'orma clur& a obre el pre-
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cio que habría de pagar, mismo que incluyes 

l). Determinaci6n del precio de contado. 

2). Bl. monto de los intereses y la tasa a que &atoa se cal

cUlan. 

3). El total de loa intereses a pagar. 

4). El monto y detalle de cualquier cargo e! lo hubiere. 

5) • .El nWnero de pagos a realizar. 

6). Su periodicidad, 

7). Cantidad total a pagar. 

8). El derecho a liquidar anticipadamente el or&dito con la 

coneigUiente reducción do 1oa intereoea ( artículo 20 - · 

de la Ley Federal do l'rotecci6n al Consumidor ). 

Asimismo se seftala que en loa contratoe de oompravcnte 

a plazo o con cargo diferido, loa intereses se calcularán -

sobre el precio de contado menos el enganche que ee h,!! 

biere pagado ( artículo 21 de la Ley Federal de l'rotec-

ci6n al Consumidor ) , que no podrán cobrarse intereses 

sobre intereses devengados y no pagados, ni oapi talizar 

intereses , práctica esta Última que en el lenguaje ju

rídico se conoce como 11 Pacto de Anatosismo " , ( artí

culo 23 de la Ley Federal de l'roteoci6n al Consumidor ) ;-
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que loa intereses se causan Wiicamente sobre saldos insol~ 

tos y su pago no podrá ser exigido por adelantado sino ún.!, 

oamente por periodos vencidos ( artículo 25 de la Ley l'e

deral de Protección al. consumidor ) ; que en la compra vea 

ta a plazos o con reserva de dominio no puede aumentarse 

el precio originalmente estipUlado ( artícUlo 27 de la -

Ley Federal de Protección al consumidor ) : y 1"1nnlmento ,

que corresponde al comprador y no ya al vendedor como lo 

prevá la legielnci6n civil, ol que on caso de mora del -

adquirente, y ei el precio se ha cubierto en máo do J.a m! 

tad, corresponda a áste el derecho de optar por pagar el 

rosto del adeudo, o bien pedir la rescia16n y con ello -

la devolución del bien ( art!cUlo 29 de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor ). 

4) Derecho de exigir responsabilidad sobre el producto. 

En el capítulo IV ae regulan lan responsnbilidadea -

por incumplimiento a que ya nos hemos referido, y únioamon 

te enunciaremos lo de mayor relevancia para el conowuidor. 

a) Para el caeo de que el producto tenga defectos o vicios 

ocultos que lo tornen impropio para el uso a que habitua!_ 

mente se destina, o que disminuyan su calidad o la posi

bilidad de su uso en tal foro~ que al se hubieran conoc! 

do anteriormente, no se habrían adquirido o se habría d~ 

do un precio rne:'lor que el mismo, la Ley otorga al conau .. 

midor el derecho de optar por la resciai6µ o bien por la 

reducci6n del precio, y en todo caso la indemnización 
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por daños y perjuicios, l!ata acción se extinaue a los 

seis meses de la entrega del bien. 

b) La ley reconoce el derecho del consumidor a exigir del f~ 

bricante o vendedor además de la 1ndemnizaci6n por da.ftoa 

y perjuioioe, la reparación gratuita del bien o su repos! 

ci6n o la devolución de la cantidad pagada en loa seis s~ 

puestos mencionados por el artículo 33, La acción para -

exigir esta reaponsabilidad debe ejercitarse dentro de 

los dos meeea siguientes a la fecha en que se reoibi6 el 

producto. 

5) Derecho a que se presten los servicios eficientemente. 

En esta Ley se regula en el capítulo quinto, artículo 

40, el derecho del conaumidor de un servicio en ol oub.l el -

producto ha sido reparado defioientemente, a exigir dentro -

de un tármino de treinta días siguientes a la fecha de devo

l uci6n del bien el que el proveedor vuelva a prestar dicho -

servicio a su costa y además, a pagar el importe del alqui-

ler de otro bien semejante, durante el tiempo que dure la ª.!?. 
gunda reparaci6n y a que se le cubran todoo loa daBoa y per

juicios sufridos, 

Procuraduría Federal del Consumidor. 

Toda Ley para poder ser realmente erectiva, requiere -

de mecanismos que regUlen su inatrumontaci6n. Loa objetivos

legalee se verian rruatradoa si no ae previera dentro del 

mismo cuerpo legal que contiene 1aa normas sustantivas, 6rg.!. 
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noe oon competencia especifica para velar por el cumplimiea 

to de lae mismas. 

La Ley eefiala en su artículo lo. que la aplicaci6n 7 

vigilancia en la esfera administrativa de eetae diepoeicio

nos, a ~alta de competencia eepeo1fioa de alguna otra depoa 

denoia del Bjeoutivo de la Uni6n, corresponde a la Secreta

ría de Comercio y Pomento Industrial y a la Procuraduría P~ 

doral del Connumidor. 

La Secretaría de Comercio es pues la autoridad admi-

nistrativa encargada y responsable de la aplicaci6n do la -

Ley Federal de Proteoci6n al Conawnidor, así como la propia 

Procuraduría. Lo anterior tiene un gran significado puoe la 

autoridad administrativa ea la única que puede imponer san

ciones por el no oumplimionto de lne disposiciones jurídi-

cae. Ea ae! que la Procuraduría Pederal del consumidor ea -

un organismo descentralizado con personalidad jurídica y p~ 

trimonio propio que coadyuva con la autoridad administrati

va en la aplicaai6n y cumplimiento de las dieposicionee le

gislati vaa en materia de protección al consumidor. 

otro de loa organismos p6blicoe encargado de proteger 

los derechos del consumidor es el Inatituto NRoiona1 del 

Ooneum.idor~ 

Bl. artículo 67 de la citada Ley, ee refiere al Ineti-. 

tuto Nacional del Consumidor como un organismo descentrali- · 

zado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Como o~ 

ganiemo páblioo, aut6nomo e independiente de la administra-
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ci6n central, no tiene el car~oter de autoridad Bino que 

contribuye con la misma al informar y capacitar a la oomun!, 

dad consumidora sobre el conocimiento y ejercicio de sus d!. 

reohoa, al orientarla en el uso racional de su capacidad de 

compra y en conocimiento de prácticas comerciales leaivae a 

sus intereaee 7 al auspiciar hAbitoa de consumo popuJ.ar quo 

protejan el patrimonio familiar y promuevan el sano deearr2 

llo y una adecuada asignaci6n de loa recursos productivos -

del paíe. ( artículo 68 de la Le7 Federal do Protecci6n al 

Consumidor ). 

Con el !in de cumplir con loa objetivos antes plante~ 

dos el Instituto tiene como funciones el recopilar, elabo-

rar, procesar y divUlgar informaci6n al conoumidor sobre 

loe bienes y servicios, que oe ofrecen en el mercado, form.!:!, 

lar y reali&ar programes de di!usi6n de loa derechos del 

consumidor, orientar a la Industria y al Comercio respecto

ª las necesidades del consumidor, promover y realizar pro-

gramaa eduoativoe para el consumidor, y eietemaa o mecanis

mos que faciliten a esta parte de la poblaci6n el acceso a 

bienes y servicios en lae mejores oondioionee del mercado.

( artíouJ.o 69 de la La7 Federal de Protecc16n al Conalllllidar) 

III.2. NATURALEZA JURIDICA. LAS CARACTERISTICAS ADMINISTRA

TIVAS Y SU PUNCION SOCIAL. 

Naturaleza Jurídica. 

Seilala el artícuJ.o 57 de la Lay Federal de .Proteoci6n 
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al Ooneumidor. • La Proouraduría !'ederal del Coneumidor 

ee un organiemo deecentralizado de servicio eooial, oon pe~ 

aonalidad jurídica y patrimonio propio y oon funciones de -

autoridad adminietrativa encargada de promover y proteger

los dereohoe e intereeee de la poblao16n oon.eumidora, •• -

diante el ejercicio de lae atribucionen que l• cont'iere la 

ley • (51) 

De la lectura del citado art!cu.J.o ee de.eprende que la 

Procuraduría P'ederal del CoW1umidor, por su naturaleza ree

ponde en eu eetruotura al eequema de loe organi.emoa de.ecen

tral izadoa por servicio, modalidad adoptada para el ejerci

cio de actividadee eepecializadae al eervioio de la colecti 
Vid ad. 

Recordemoe que dentro de la Adminietraci6n PÚblica F!_ 

deral ee han coneiderado cuatro formas de organizaoi6n adm!. 

nietrativa : 

a) i.. centralizaci6n. 

b) La Deaconoentraci6n. 

o) sociedades Mercantiles y Empresao de Entado. 

d) La Descentralizaci6n. 

a) l.ll centralización. 

Ba una forma de organizaci6n adminiatrativa en la a\.Bl., 

(51) LBY FEDERAL DE PRO'.rECOION AL CONSUl!IDO!l. Op. Oi t. 

Pilg, JJ. 
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las unidadeo, Órganos de la adminietraoi6n pública, ee or

denan y acomodan bajo un orden jerárquico a partir del Pr~ 

Bidente de la República, con el objeto de unificar lae de

cisiones, el mando, la acci6n y la ejecuci6n. 

La centralizaci6n administrativa implica la unidad do 

los diferentes órganos que la componen y entre ellos exis

te un acomodo Jerárquico, de eubordinaoi6n frente al titu

lar del Poder Ejecutivo, de ooordinaci6n entro las Secret~ 

r!ae, Departamentos de &itado y Procuraduría General de la 

República y de oubordinaci6n en el orden interno, por lo -

que respecta a loe 6rganos de cada secretaría, Departamen

tos de Estado y Proouradur!a. 

b} La Deeconoentraci6n. 

Consiste en una forma de organizaoi6n adminietrativa

en la cual se otorgan al 6rgano desaoncentrado por medio -

de un acto materialmente legislativo ( ley o reglamento ) 

determinadas facultados de deoiei6n y ejecución limitadas, 

que le permite actuar con mayor rapidez, eficaoia y flexi

bilidad, as! aomo el tener un manejo aut6nomo de o~ presu

puesto, sin dejar de existir el nexo de jerarquía, con el 

órgano superior. 

o) Sociedades V.ercantilee y .lilnpresas de Estado. 

La empresa pública ea una institución que tiene arra,!. 

go en los países extranjeros. En el siglo panado la empre

sa pública tuvo gran auge en Europa, principalmente en Al.!. 
mania y Prancia. 
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Rl concepto de empresa se encuentra en plena evoluci6n 

y en materia jurídica no tiene rasgos particu.l.area, por lo 

menos en Máxico, ya que no ea una persona colectiva jurídi

ca, a pesar de que diversas normas hablan de ella, ea prin

cipalmente uno. noci6n de carácter econ6mico y a veces polí

tico, en el cempo de ln economía se le concibe como la org_! 

nizaci6n técnica - econ6mica de los .factores de la produc-

c16n, f"undomentalmente trabajo, naturaleza y capital, para 

obtener bjenoo o servicios, destinados al consumo, con la -

1ntenoi6n do obtener beneficioa. 

Sobre los finea de la ompreaa y deode el punto de vin

ta ocon6mico se acepta a la empresa privada como la que ti~ 

ne la .finaljdad de obtener un lucro o ganancia, y a las em

presas de Retado, que pierden la caractor:íetica de obtener 

un lucro para abarcar una .finalidad mucho más amplia, que -

ea atender al intert!'s general o las neccoidn~ea colectivas, 

con independencia de la utilidad pecunia.ria, que se puede -

obtener de ellao. 

Ahora. bion la mayor parte de la.a emprosue públicas, 

son sociedades mercantiles. 

La tcorÍR administrativu ha considerado que existe lo 

que denomina empresas de participaci6n estatal, aociedadeu 

da cnpital mixto o empreaas de interéc público y privado. 

En lns llninadua empresas de economía mixta existe un -

vínculo de concurrenciu en la .formaci6n o ?Xplot&.cif.lJ de -

una em¡,resa., generalmente a ociedad mercantil, entre el Eat_! 
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do, sea la Pederaci6n, alguna entidad federativa, o los m~ 

nicipios, y los individuo" particUlaros; hay quienes afir

man que son aquállaa en las cuales loo interesos pÚblicos

Y los intereeee capitalistas so enouontran asociados en -

Vista de un interés oomúo. 

AaimisMo hay empresas que controla totalmente el Bat~ 

do, en las cuales loe partioul.area prácticamente no inter

vienen, y existen otras aociodadea cercantiles en las cua

les los particulares dominen en el porcentaje do capital -

socinl y adminietraci6n, en cuyo caso ol Retado e6lo part!_ 

oipa minoritariamente, corrospondiendo a loS partioulares

lae principales decisiones y la fijación de la política de 

las mismas. D:Jta realidad ha sido reconocida en la legiel~ 

oi6n mexicana al establecer una clasi!icaci6n y regUluci6n 

distinta: 

a) :Para empresas do participación estatal ca,yoritaria. 

b) Para empresas de partioipaci6n estatal minoritaria, 

Cuando el Estado tiene más del 51% de las acciones, y 

definjtivamente controla la .sociedad, decidiendo en forma

truacendental sobre sus actividades, e atamos en proaencia

de auténticas sooiedades o empreaaa de partic1paci6n esta

tal m83"oritaria y cuando tiene menos del 50~ y concurre 

oon loa particUlaree a la admin1straci6n de la empresa po

drán denomina.rea, verdaderamente, empresas de partioipa--

oi6n estatal minoritaria. 
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4) DescentralizaciOn, 

Deliberadamente hemos dejado para el final el estudio 

de la deocentralizaci6n como otra de las formas de organi

zación administrativa por ser la que adopta la Procuradu-

ría Federal del Consumidor. Antes de entrar en materia, ea 

necesario aclarar terminol6gicamcnte lo que se comprende -

por desconcontraoi6n y descentralizaci6n, ya que semántio~ 

mente sil1nifican J.o mismo, ea decir, alejamiento dol cen-

tro, y las J.eyee, autores y funcionarios, con frecuencia -

hablan do las mismas indistintamente, por lo anterior deb!_ 

moa saber quo: 

La deaconcentraci6n, se da en un 6rgano inferior sub

ordinado a una Secretaría, Departamento de Estado o a la -

Presidencia, puede contar o no con personalidad jurídica,

puede contar o no con patrimonio propio y posee facultades 

limitadas. 

En cambio la deaoentralizaoión, ac da en un 6rgano -

que depende indirectamente del Ejecutivo Federal, tiene -

inva.riableme~te peraonalidad jurídica, aiempre tiene patr! 

monio propio y posee facultades más aut6nomaa. 

Ea entonces la deacentralizac16n lo opuesto al centro, 

ea decir, as un :f'en6mono que va del centro n la perif'eria -

y en la nctualidad so aprecia en la organización del Esta

do y de la AdministraciOn Pública. Existen dos tipoo de 

deacentral1zaci6n en Derecho, la deaoentralizaci6n ~oLíti

ca y la deacentra1izaci6n administrativa, como ejemplos de 
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la primera están las entidades federativas ( Estados de la 

Pederac16n ) y los Municipios, que son estructuras eviden

temente político - administrativas que tienen aoai6n sobre 

una determinada suporficie territorial, y en las que loa -

administrados pueden tenor intervenoi6n en la elecci6n, o 

deaignaci6n de lqs órganos del gobierno looal, a traváa -

del voto popular. 

La descentralizaci6n administrativa, en sentido cs-

trioto existe cunndo se crean orgnniomoa con personalidad

jurídira propia, mediante disposiciones legislativas, para 

realizar una actividad que compete al Estado o que ea de -

interés pGblioo. 

Es la desoontralizaoi6n administrativa una forma de -

organ.izaci6n que adopta, mediante una ley ( en el sentido

material ) la Administraci6n Pública, para desarrollar: 

l) Actividades que competen al Estado. 

2) O que son de inter6a general en un momento dado, 

3) A travéa do organismos creados especialmente para ello, 

poro que están dotados de: personnlidnd jurídica, patri 

monio propio y régimen juridico propio. 

Ahora bien existen ciertas cnracter!eticaa que poaoon 

loe orgeniemoe descentralizados y que analizaremos para e~ 

tender mejor el porqué la Proouradur!a Federal del Coneum! 

dor pertenece a dicho sector. 
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1) Son creados por un acto legislativo. 

Todoa los organismos públicos descentralizados son ore~ 

dos, bien sea por una ley del Congreo·o de la Un16n o por un 

decreto de1 Ejecutivo. Eo el caso de 1a Procuraduria Pederal 

del Consumidor, entró en funciones el cinco de f'ebrero de -

1976, gracias a la Ley Federal de Protecci6n al Consumidor -

que fue obra del legislador del ado 1975. 

2) Tienen r¿gimon iurídioo propio. 

Todos loe organismos descentralizados cuentan con un r! 
gimen jurídico que regUla su personalidad, su patrimonio, su 

denominaci6n, su objeto y au aotividad. 

3) Pereonalidnd Jurídica. 

Que en loe organismos deecentralizadoe 8urge a partir -

de que entra en viGor el acto que loe crea, es decir 'ate 

loe dota de personalidad. 

4) Denomin~ci6n, 

La denominación, oo la palabra o conjunto de palabras -

en el idioma oficial del Estado, que distingue y diferencía

al oreaniomo descentralizado de otra~ .inatitucionoe aimiln-~ 

rea, senn federales, locales o municipales y más n6..n, inter

nacionales. La denominuc16n en loa organismos deacentruliza

dos, equivale o lo que en la p~rsonu física es el nowtre, y 

siempre está ~revi~ta en el acto de creaci6~, como Procura-
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dur1a Fede::nl del coneumidor. Bn ooasiones, la oostwnbre y 

•l uao, posiblemente derivados de la extensi6n tan grand• 

de algunas denominaciones de tKlea organismos, llevan a -

utilizar aiglae o ap6copes para los miamos como en este c~ 

so PROP.l!CO. 

5) La eode do las o1"1cinae y dopondonciae y runbito territ.Q. 

::!!l.· 
La sede es el lugar, ciudad, calle y número, donde 

residen los 6rganos de deois16n y direcci6n y el ámbito t~ 

rritorial, los lu.gares en donde actua el orguniamo deacen

trali~~do'. ( articulo 5~ do la Loy Fodoral de Protección -

al Consumidor ). 

6) Organoa de dirección, administración y repreoentaci6n. 

Que de manera tipificada puede ser un cuerpo colegia

do que ee el 6rgano de cayor jerarquía y el que decide ao

bre loa asuntos m's importbntea de ln actividad y la admi

nistraoi6n del organismo. Este 6rgano colegiado ea constk~ 

te en la mayoría de las instituciones descentralizadas, el 

nÚmero de sus componenteo ea muy variable y en él se •n-

cuentran representados en primer lugar, loa intereses de -

la adminietraoi6n central y, en segundo lugar, en ciertos

caaos, de los sectores a loa que afecta la actividad del -

organinmo. 

Irunodiatamonte deapu6e y en grado jor&.rquico liUbei-

guiente se encuentra siempre un órgano de rapresentaci6n -

unipersonal., que tiene cierta clase de atribucioneo ( ar-
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tícu1o 60 de la Le;y Federal de Protección al. conswnidor ). 

7) .Betructura Adminietrativa Interna. 

La estructura interna de cada organismo descentraliz!, 

do dependerá de l.a actividad a la c¡ue está destinado ;y de 

l.as necesidades de división del trabajo, general.monte hay 

una serie de 6rganoa inferiores en todos loa niveles jor~ 

quicos y también de direcciones y departamentos que traba

jan por sectores de actividad. 

O) Patrimonio Propio. 

Loa organismos descentralizados, como consecuencia de 

tener pervonalidad jurídica, cuentan también con patrimo-

nio propio, putrimonio que rompe en su estructura y regul~ 

ci6n con l.os principios dol. Derecho Civil.. Dicho patrimo-

nio se conforma con el conjunto de bienes y derecboo con -

que cuentan para ei cumplimiento de su objeto. 

9) Objeto, 

El obJeto de los organismos descentralizados puede 

ser muy variable y está supeditado a las consideraciones -

de orden práctico y político que ae tomen en cuenta en el 

momento de au creación. ( artícul.o 57 de la J,ey Federal de 

l'rotecci6n al. oonaumidor J. 

10) Final.idad. 
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La 1'inalidad que busca el Estado con la creaci6n de 

esta clase de instituciones ea siempre procurar la eatiafa~ 

o16n del interés general en forma mas r&pida, id6noa y efi-

caz. 

Por todo lo anterior la Procuraduría Federal del Cona.!!, 

midor es un 'lrganismo descentralizado, que :fué creado para 

responder mejor a la naturaleza de las funciones que debe-

ría realizar como órgano representativo de la clase oonaum! 

dora y protector de loa derechoa,individuales y colectivoa

de dicho grupo social. Encuentra su jUBtificaci6n eate org~ 

nismo deecent.ralizado en la necenidnd de realizar la fun--

ción administrativa con un carácter especializado y algunos 

doctrinarios coneideran que dentro de esto. clase de organi!, 

moa se re~uiere de la intervención de individuan con prepn

rnci6n técnica 6ptima para desarrollar de canora eficaz sus 

acti vidadoe. 

Por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor ea -

un organismo autonomo e independiente de la administraoi6n

centra1, que formalmente no ea una autoridad pero que tiene 

:funciones de tal, gracias a la doctrina, ya que a proposi-

ci6n de laa comisioneo Unidas de l:rabajo y Productividad' -

Comercio Interior y de Estudios Logislativos, para qua un -

organismo descentralizado pueda tener la ca1idad de autori

dad, se requiere que la ley se la otorgue expresamente, ru

z6n por la que ee adioio1i6 el artículo 57 de la Ley Federal 

de I-rotecci6n al Consumidor, expreahndoee en el téxto de e~ 

te art:!culo la funci6n da autoridad, 
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Las características adminietrativaa. 

Ea muy importante realizar un breve exámen del artíc~ 

lo 59 do la Ley Federal de Protección al OoIU!lumidor, ya -

que en 'l oe establecen una serie de atribuciones que fue

ron obra del legislador para ser otorgadas a la Procuradu

ría Federal del Conaumidor, y que al igual que •n el cae o 

de lae atribuciones del Estado en general, encontramos que 

nos estamos refiriendo al contenido de la actividad esta

tal p(:ro encomendada particularmente a un organismo denom!, 

nado Proour&dur1a. Federal del Consumidor. El tiirmino " a

tribuciones dol Estado "• es admitido por la doct;rina 

pues aeí se designa de manera genérica cualquier ta.rea 

atribuida al F.atado para que áste pueda realizar eua pro-

piae finnlidade~, a traváa de la función administrativa, -

en eate caoo ac auxilia de la Procuraduría quo a su vez en 

el terreno práctico desarrolla una serie de actos adminis

trativos que reflejan sus características • 

.EKiste gran dificultad para prrcisar qué es el acto -

administrativo, sin embargo, daremos UllH definici6n que 

nos parece acertuda, para despu6a entrar en el análiois de 

las atribuciones de la Procuraduría Federal del Consunddor. 

El maestro Uiguel Acoata Romero 1ice " el neto admi

nistrativo es una mnnit'estuci6n unilat~ral y cxtcrntt de VE, 

luntad, que expresa una decisi6n de una autoridad adminis

trativa competente, en ejercicio de la potestad públicA.. -

Esta deci~i6n creu, reconoce, modifica, transmite, declara 
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o extingue derecho u obligaciones, es generalmente ejecuti

vo y- se propone satisfacer el interés general "· (52) 

Por lo que el acto administrativo supone la existencia 

de una deciai6n unilateral pero tomada previamente por el -

titUlar del 6rgano administrativo, o de la ejecuci6n de esa 

decisión con independencia del contenido y de la forma que 

posteriormente adopte el acto. Despu~n de la decia16n viene 

la expreui6n externa de la voluntad que tambi6n es unilate

ral, dicha dec1ei6n y voluntad emanan del 6rgano adminiatr.!!_ 

tivo competente, a travás do su titular en uso de la potes

tad púulica, por lo que el acto está fundado en derecho, t.!_ 

niendo consecuencias tales como crear, modificar, transmi-

tir, reconocer, declarar o extinguir derechos u obligacio

nes. El acto administrativo ea generalmente ejecutivo y en 

derecho administrativo ea acto ejecutivo, el acto adminia-

trativo que por e! solo tiene la potestad necesaria para su 

realización coactiva, en caso de que el sujeto pasivo no la 

cumpla voluntariamente y que ademáe su ejecuci6n pueda lle

varee a oabo por la propia administraci6n pública, sin neo.!!, 

sidad de acudir al Poder Judicial para ello. Aunque no to

dos los actoa administrativos son ejocutivoo pues existen -

algunoe que son.simplemente declarativos o que no ontrafl.an 

ejecuci6n, por Último todo acto administrativo persigue 

(52) ACOSTA ROMERO, MIGUEL. " Teoría General del Derecho A~ 

ministrativo "· 5a. Edici6n. Editorial Porr.la. M6xico, 

D.P. 1983. .P&gs. 376 y 377. 

(172) 



sin lugar a dudas al interés de la colectividad. 

El artícuJ.o 59 de 1a Ley Pedera1 de Protecci 6n ai Con

sumidor establece " La Procuraduría Federal del Consumidor 

tiene las siguientee atribuciones " s 

I. Repreaentar loa intereses de la ·población consumidora a.a 
te toda clase de autoridades administrativas, mediante el -

ejercicio de las aooioneo, recursos, trámites o gestionea -

que procedan, encaminados a proteger el interáe del consum! 

dor. 

Ea decir se le encomienda a la Procuraduría Federal 

del Conoumidor el representar los intereses de loe oonsumi

dorea, dicha atribuci6n, así como las que se eellalan en lae 

fracciones II y III cona ti tu.yen el fundamento y la raz6n de 

ser de la Procuraduría Federal del consumidor, que deberá -

en todo momento actuar como gestor y protector de loe cons.!:.! 

midores frente a toda clase de autoridades adminietrativae • 

.Rn esta fracci6n de manera muy directa aparece la competen

cia de la Procuraduría Federal del Consumidor ya que además 

de actuar ante toda clase de autoridades puede tener conoc! 

miento cunndo se suscito n.lgún probloma antro oonaumidorea

Y prestadoras de aervioioo públicos. 

II. Repre~ontar colectivumonte a los conswuidores en cuanto 

tales, ante entidades u organiamoo públicos o privados y a~ 

te los proveedores de bienea o preetadoree de servicios. 

Rn esta fracción se amplía el campo de acoi6n de la 

(173) 



Procuraduría Federal del Consumidor ahora para representar 

a loe consumidoras ante entidades u organismos públicos o 

privados. Haciendo inoapie en la naturaleza colectiva oomo 

requisito de procedibilidad de esta clase de aaoionea, ya 

que si la Procuraduría Federal del Consumidor dirigiera 

sus eetuerzoa en representar causas no conaumidorae o net~ 

mente particuJ.e.res, estaría cayendo on el deevío de la en

comienda para 1a cual fue creada. 

III. Representar a loa conaumidoree ante autoridades juri~ 

diccionalee, previo el mandato correopondionte, cuando a -

juicio de la Procuraduría la solución que pueda darse al -

caso planteado, llegare a traocender al tratamiento de in

tereses colectivos. 

Además de las acciones que se le atribuyen a ln Proa~ 

raduria Federal. del Consumidor, en las fracciones I y II, 

el legislador 1e otorga la faou1tad do poder representar a 

1os consumidores ante 1oa tribuna1ea oon el requisito de -

que la eoluciOn que vaya aplicada al caso planteado influ

ya en loe intereses de la colectividad. 

IV. Estudiar y proponer medidas encaminadas a fortalooor -

la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones de 

consumo. 

En su texto original eeta fracoi6n dispon!a1 

" EBtudiar y proponer medidaa encaminadas a la prote~ 

ci6n del consumidor "• En el a!lo de 1985 este texto se mo-
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dificÓ para quedar así: " .Estudiar y proponer a la Secret~ 

ría de Comercio y Fomento Industrial proyectos de disposi

ciones jurídicas o de reformas a las que ee encuentren vi

gentes, tendientes a evitar pr,cticas industriales, comer

oialea o en la prestación de eervicioo, que afecten a loe 

consumidores "• 

El texto de la reforma del afio de 1989 ,:iueatra senci

llez al utilizar dos palabras de gran profundidad dentro -

del régimen de derecho, del que dierrutamos la equidnd y 

la seguridad jurídica. 

V. Proporcionar asesoría gratuita a loa conaumidorea. 

Esta ntribuci6n se canaliza a travás del Instituto 11!. 

oicnal del consumidor, que en el artículo 66 de la Ley Pe

deral de Protección al Consumidor detalla cada una de su.a 

finalidades que ae resumen en informar, orientar y cnpaci

tar nl consumidor, lo que se traduce en uno. aoesor!a gra-

tuitn a la pob1aci6n consumidora del país. 

VI. Ejercer, con el auxilio y participaci6n, en su cnao, -

de lo.a autoridf¡den locales, lea :funciones de inspecci6n y 

vie;ilancia en materia de precios y tari!"as acordados, eot,! 

blecidoa o auto1'izadoe por la secretaría de Comercio y Po

I:lento Induatrial, así como sancionar su violoci6n en térlll,! 

nos de los artículos 86 y 87 y denunciar ante quien corre~ 

penda los cu.sos de que tenga conocimiento por incumplimie11 

to cif> normAs de calidad, peso, x:•edida y otras caractur.!at.!, 

cas do loo productoa y servicios. 
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Se reitera e_n cuanto a las atribuciones de denuncia 

ante las autoridades competentes, así como en 1se de inepe.2. 

oi6n y vigilancia, y se ordena la sanción a quián o ~uienee 

violen loa precios y tarifas autorizados por la Se~retaría

de Comercio y Pomento Industrial, con lo que noa encentra-

moa que la Procuraduría Federal del Consumidor además de P.2. 

dar emplear medidas de apremio para el buen deaempefto de 

SUB funciones ( artículo 66 de 1a Ley Federa1 de Proteooi6n 

al Consumidor ), puada en casos concretos imponer sanciones 

seg6n 10 estab1eoido en 1os artículos ( 86 y 87.de 1a Ley -

Federal de Protección al Consumidor ). Por lo que se piensa 

que la Procuraduría Federal del Consumidor por ser un orga

nismo descentralizado por servicio, con personalidad jurÍd,! 

ca propia y patrimonio propio creado para 1a protecci6n de1 

consumidor, al aplicar las re~eridas sanciones está- incu--

rriendo en un notorio desvío de 1a fina1idad para 1a que 

tue oreada, es decir, e1 ve1ar por 1a ap1icaci6n y vigilan

cia de las disposiciones de la Ley, 

VII. Denunciar ante las autoridades competentes los casos 

en que ee presuma la existencia de prácticas monop6licae o 

tendientes a la creaci6n de monopolios, así como las que 

violen las disposioionea del artículo 28 Constitucional y 

sus leyes reglamentarias. 

El artícuio 28 Constitucional es clero a1 prohibir los 

monopolios, prácticas monopÓlicas, etc., asimismo se ordena 

el castigo severo a loa que incurran en dichas prácticas, -

tacbi~n eetaLlece en que caeos el Estado puede ejercer fun

ciones en áreas estratégicas, y que desde luego no conatit,!! 
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yen monopolios tales como la acuf1aoi6n de moneda, correos, 

telégrafos, etc. 

En sínteeis la Procuraduría Federal del Consumidor 

coadyuva para que no ee viole el artículo 26 Conetitucio-

nal y aua leyes reglamentarias. 

VIII • .Procurar la aatisfaoo16n de loa derechos de loe oon

eumidores conforme a loe siguientes procedimientos: 

Que se encuentran previstos en los incisoo a), b), o), 

d), e), :t), g), h), i), del citado artículo 59 de la Ley 

~ederal de Proteooi6n al Oonaumidor y que para evitar rep.!, 

ticionee innecesarias se recomienda oonsu1tar directamente 

de la propia ley. 

IX. Denunciar ante el Ltinieterio P6.blico los hechos quo 

lleguen a su conocimiento y que puedan ser constitutivos 

de delito. 

Quizaa esta ntribuoi6n no sea frecuentemente ejercida 

pero queda plasmada en el supuesto que llegara a ocurrir. 

X. Excitar a las autoridades competentes a que tomen las -

medidas adecuadas para combatir, detener, modificar, o ev.!, 

tar todo g6ncro de prácticas que lesionen los intereses de 

loe conswniclorce o de la economía popular. 

De nuevo la idea íundaroental de protecci6n a la olaee 

ooneum1dorn, y por 16gica encaminada a salvac~dar ªº.2. 



nom!a, ya que en nuestro pa!a el n6mero de oonetimidorea ha 

ido creciendo año trae aflo. 

XI. Denunciar ante las autoridades oorreepondientea y ade

más, en eu caso ante el superior jerárquico de la autori-

dad responsable, loa hochoe que lleguen a su conocimionto, 

derivados de la aplicación de esta Ley que pueden consti-

tuir delitos o in!raccionea. 

Al igual que en la fracoi6n IX esta atribución sólo -

se aplicará en el supueoto de que se llegue a presentar el 

oaao. 

XII. Hacer del oonocimiento público, cuando lo juzgue con

veniente, las excitativas que bnga en loo t6rminoa de la -

fracci6n X de 'ate articulo. 

s610 cuando la propia Institución lo juzgue conveniea 

te bará del conocimiento público las excitativas que haya

hocbo a las autoridades competentes, en favor de loo cona.!!, 

midorea. 

XIII. Organizar y manejar el Registro Pdblico de Contratos 

de adhe.oi6n a que se re:fiere el artíou.lo 63. 

De dificil realización la mencionada atribuci6n en 

virtud de que en el citado kegiotro se deberían incluir 

loa comprobantes de todas las operaciones realizadas talee 

como notas de remisi6n, folletos, inntructivoa, letras, p~ 

garéa, etiquetas, instrucciones, guías, pedidos, eta. 
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Sería materililmente imposib1e ei tomamos en cuenta a 

todos loa contratos de todos loa proveedores en la RepG.bl! 

aa Mexicana y de todos 1oa documentos anexos, seg6.n ee re

quiere en esta fracoi6n. 

XIV. Promover la cona ti tuci6n de organizacioneo de consum.!, 

dores y preatarleo la asesoría necesaria. 

Beta !unci6n la preata la Proouradur!a Federal del -

Consumidor a trav6o del Inuti tuto Nacional del Consumidor 

que como ya vimos ea .otro organiamo encar¿;ado do defender

y prestar servicio a la clase oonawnidora. 

XV. En general, velar en ln esfera de au competencia por -

el cumplimiento de eata ley y de lna diapoaicionea que de 

ella emanen. 

La funci6n fundamental do la Procuraduria Federal del 

Consumidor ee velar por el cumplimiento de la ley. 

Ea difícil el intentar separar de entre todas estas -

atribuciones las que tengan un matiz adminiatrativo y ex

plicaremos porq ui!. 

Siendo que la Procuraduría Federal del Consumidor ee 

un orgnciamo descentralizado que í'u~ creado por ol Nstado, 

está regulüdo por el Derecho Administrativo, a su vez en -

&ste se entrelazcn una. serie de normas de diversa índole -

ya sean de Derecho Público, o Privado, o Derecho Po~itivo 

o vigente y que constituyen en un momento dado el mecanie-
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mo que .sirve al Estado para realizar sus finalidades. Pero 

podemos sei:ialar que do las i'racciones analizadas, encie

rran un contenido netamente administrativo las siguientes: 

Representar los intereses de la poblaci6n consumidora 

anto las autoridadeo administrativas, entidades u organis

mos pÚblicoa o privados, o proveedores de bienes o presta

dores de servicios y ante las autoridadea judiciales (fra~ 

oiones I, II, III ), 

.Estudiar y proponer medidas de protecoi6n al consumi

dor (tracción IV ), 

Proporcionar aaeaoria gratuita a los consumidores 

(fracción V ) , 

Excitar a las autoridades ( fracción X ), 

Comunicar al p6blico las excitativas hechaa a las au

toridades ( fracción XII ). 

Velar por el cumplimiento de la ley ( frncoi6n XIII ), 

su Punción social. 

la función social de la Procuraduría Federal del con

sumidor deriva del Ejecutivo Federal, que en la expoeio16n 

de motivos de su iniciativa de ley, razona que es indiscu

tible que el consumidor ante loa modernos sistemas de co

mercio se encuentra desprotegido ante las prácticas que le 

impone la relación co~ercial y que implican renuncia de d~ 
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rechos de eu parte y la aceptaci6n de condiciones ineqUit,!. 

tivae por lo que conaider6 neoeeario iniciar prorundoe e~ 

bios en loe sistemas de intermediación de mercancías que -

tradicionalmente han venido reduciendo la ganancia líoita

del producto y 1eaionnndo el patrimonio de las clases pOp,!! 

lares. Asimismo jwitifica la iniciativa como parte tunda-

mental de Wla política destinada a la protecoi6n de lae m!, 

yorias, pero a la vez como un instrumento para corregir v!. 

oios y deformaciones del aparato distributivo e impulsar -

la actividad productiva y la ampliaci6n del mercado inter-

no. 

" S6lo mediante el leal acatamiento y la aotualiza--

ci6n imaginativa del espíritu y la letra de ln Conetitu--

ci6n, podr' nuestro país alcanzar los objetivos que &ata -

se propuso. Ee deber de ~ata generaoi6n velar porque las -

complejas rulacioaes sociales de nuestro tiempo se rijan -

efectivhmente por principios do juatioia que aseguren la -

realizaci6n do la libertad. Para ello, as indispensable as. 
pliar y enriquecer el &nbito de las normas tutelares deat,t 

nadas a proteger a las mayoríae Nacionulea "• (53) 

El derecho tiende a socializarno, y prueba de ello e.!. 

(53) LEY PEDr:RAL DE PROTECCION AL CO!IS!JMIDO!!. Iniciativa -

Preaidencinl con Expoaici6n do Motivos. 20 de eeptiem 

bre de 1975. Editorial Pac. 2a. filici6n. Afio 1986 • -

Pág. III. 
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t' en nueetro Derecho Mexicano en los artículos 27 y 123 -

de nuestra carta fundamental, y pnrticu..larmente en leyes -

como la de Reforma Agraria y la Ley Federal del Trabajo 

que resguarda loa derechos de nuestras olaaes productivas. 

Loe artículos aeftaladoa constituyen el cimiento sobre el -

que se forja nuestro Derecho Social, que tiene eu raíz en 

el Constitu.vente de 1917. 

Es precisamente por la eocializaci6n del derecho que

en ia exposici6n de motivos textualmente se hace oonutar: 

" 1il Ejecutivo de la Uni6n considera necesario desta

car que el carácter innovador y aán revoluoionario de esta 

iniciativa reside en su prop6sito do trasladar al ámbito -

del Derecho Social la regulao16n de ~lgll.llOB aspectos de la 

vida econ6mica, en particular de los actos de comercio, 

que tradicionalmente han sido regidos por dispoeicionea de 

Derecho Privado "• (54) 

Con lo cual la ley acreoenta la superioridad del int,!_ 

r&o colectivo sobre ol interáe particular, a la vez renfi!:, 

ma el deber cona ti tuciono.l. que el Gobierno tiene de velar

porquo la libertlid do las mayorías no se sacrifique por la 

acumulaci6n del poder econ6mico y social de las minorías. 

(54) LEY FEDERAL DE PROTECCION AL COllSUllIDOR. Op. Cit. 

Pág. VI. 
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Debido a la evidente deeigualdad que existe entre los

aectores eooi&lee del país, el poder público ha intervenido 

para garantjzar en beneficio de loa gru9os econ6mioamente -

mas d~bilee, la protecoi6n que por a! solos no pueden darse. 

Ba dooir que & la era del consumo colectivo deben correspoa 

dor normao e instituciones de protecci6n colectiva. 

Preote nl Derecho Privado que se f'unda en principio de 

igualdad entre las partea y supone que estas son siempre li 
bren paru contratar BRarece la Ley Federal de Proteoci6n al 

Consumidor de carácter social, que toma en cuenta la exie-

tencia de desigualdades reales entre qu.ienea contratan y r~ 

conoce que la libertad de contrataci6n cuando esas dosigun! 

dadea existen no conduce a la Justicia, convirtiendo le re

laci6n entre par~icuJ.aree en un hecho social que a.fect~ in

tereses colectivos y que amerita de manera en~rgica la iu-

tervenci6n del Estado. 

Bl Derecho Social surge ante la neceaidad de proteger

ª loa obreros y campesinos, con la aparici6n de la Ley JPed.! 

ral de Protecci6n al con.sumidor tambi6n se protege dentro -

de este grupo a loo consumidores. la Ley Pederal de Prote~ 

ci6n al consumidor se nutre de la savia de loa artículos 27 

y 123 Cona ti tuciono.lea, fortaleciendo el siete u.a demoora.ti

co al docr~tar el imperio del Derecho social, y encuentra -

dentro de la Procuradurí& Feder~l del .consumidor n un orga

nismo de procuraci6n de justicia sociRl, con lo que se acr~ 

dita plenamente su f'unci6n que protege loa derechos e inte

reses de los consumidores, tenieudo desde su c'reaci6n una. -

inmensa conf'ianzn por .J,1arte de la poblaci6n coDsumidora que 
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ha encontrado respuesta a sus demandas y en la gran mayo-

ría de loe caeos eoluoi6n ~avorable a las mismas. 

III.3 • LAS ATRillUCIONES DE LA PROCURADURIA l!EDKRAL DEL COll 

SU!.IIDOR EN L!ATKRIA DE ARBITRAJE. 

Kl mov:.miento ascendente del arbitraje privado 1leg6 

a la Ley Pedoral de Frotecci6n al Consumidor en la ya men

cionada diaposioi6n del art!cUlo 59 fraoci6n VIII inciso -

o) de una manera breve y sencilla. 

LJ verdnd que el arbitraje privado de tan antigua tr~ 

dici6n so encontraba ya regulado en el derecho oom6n, tan

to en el C6digo de Procedimientos Civiles del Distrito Fe

deral en sue art!cUloe 220 al.223 relativos a la Prepara-

ci6n del JUioio Arbitral y 609 a 636 en cuanto a la" Re

gla e Generales de1 JUicio Arbitral, aeí como en loa artÍCJ;i 

loa 1051, 1052 y 1053 del c6digo de Comercio. Esta figura 

empleada tanto en el ámbito nacional como internacional se 

ha transformado notablemente en loa tütimoa ailoa. 

No ea pues de extrailar que la Ley Federul do P.rotec-

ci6n al Consumidor haya adoptado al arbitra.je como un me

dio para procurar la satisfacci6n de loa derechos de loe -

consumidore19. 

De acuerdo con la citada fracci6n VIII del artículo -

59 la Procuraduría debe recibir las quejas y reclamaciones 

de loo afectado!!, teniendo 1a obl1gaci6n de buscar la aol,!! 

cióu tt.Cigable a laa diferencia.e q,ue se au8ci h:n entre pro-
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veedores y consumidores mediante la conciliaci6n y en caso 

de que ésta no ae lograra, ae debe observar la tramitaci6n 

de un procedimiento especialmente previsto para e.sos casos, 

en el cual la Procuraduría invitar~ a lea partes para que 

do común acuerdo sometan sus diferencias al juicio arbi-

tral, fungiendo el citado organismo oomo árbitro, ya sea -

en amigable compoaici6n o en juicio arbitral de estricto -

derecho, teniendo las partea amplia libertad para aceptar 

o rechazar el arbitraje. 

Si lan partos voluntarinmentn aceptaron resolver sua 

diferencias mediante el arbitraje, reconociendo a la IToc~ 

raduría Federal del consumidor como i:írbitro es precia~~en

te en ese momento que surge la primera de las atribuciones 

de ln mi arna on materia arbitral, procodiéndoae n levnntar 

de manera inmediata un acta que ncredi te legalniente que ne 

ha constituido el llamado cocpromino arbitral. 

Ahora bien existe dentro de la Proouru.cturía un depar

tamento integrado por personal tácnico especializado en m!! 

terina nrbi tralea 1 que actuan como colabor~d ores del PrOC.!:!, 

rador Federal ounndo deben desempeflarse lea ~unciones inh~ 

rentes nl nrbi ti·uje. 

Hemos serialodo dos clE1aes de urbi traje dcnt1·0 de la -

Procuraduría Federal del Consumidor, el de nmigable oompo

eici6n y el juicio arbitral de estricto derecho, haciendo 

notlir que lü Ley Federal de Irotecci6n al consumidor nos -

dice en el incieo e), párrafo segundo de la fracción VIII

artículo 59 que: " En ami¡;able composici6n se t'ijarán las 
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cuestiones que deberán ser objeto del arbitraje ••• ",pe

ro nosotros debemos saber que tanto el arbitraje de amiga

ble compoaici6n como el de estricto derecho se originan m,!_ 

dinnte el compromiso arbitral, es decir que conforme a la 

doctrin3 del arbitraje en el compromiso se fijan las cues

tiones materia de 6ete. 

Bl. arbitraje do amigable compoaici6n, va a eer regUl.!!:. 

do mediante el compromiso arbitral fijándose el negocio 

que deberá ser objeto del arbitraje, previa a la compare-

concia e identificación de la parte consumidora y proveed,2 

ra. Las partea ratificarán la dosignaoi6n como árbitro de 

la Procuraduría Federal del Consumidor aclarando de manera 

expresa que el negocio que someten al arbitraje será re -

suelto en amigable composición, do acuerdo con el artíouJ.o 

59 fracción VIII, inciso c), segundo párrafo e inciso e) -

do la Ley Federal de Protección al consumidor. 

A la parte consumidora se le denominará actora y a la 

proveedora demandada, la prim&ra estará de acuerdo en que

eu queja haga las veces Ue demanda, a su vez la proveedora 

estará conforme en que su int'orme se tome como una contes

tación de demanda, aunque algunas veces en la práctica la 

parte proveedora no rinde dicho informe. las partea podrán 

establecer que en el día sedalado para que ae lleve a cabo 

la audiencia de compromiso arbitral, adicionen de manera -

oral la actora las prestaciones que reclruna, y la demanda

da ee refiera a aquellos hechos que deaoonoc!a o que om1-

t16 al rendir su in1'orme. 
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En esta clase de arbitraje 1oa medios de prueba con

sistirán en : las constancias que obren en autos, las d,2 

cumentales que aporten las partee, teniendo obligaci6n de 

exhibirlas en un ttirmino do tres días pues de lo contra

rio porder~n su derecho, y la oonf'osional que puede ofre

cerse y desahogarse en la audiencia de compromiso arbi-

tral sin que se requiera ninguna formalidad para ello. 

Además dependiendo de la naturaleza de la reclamaci6n PU.!!, 

de ofrecerse la prueba pericial en cuyo caso el árbitro -

estará plenamente ~acultado para nombrar un perito único 

de entre loa adacritoa a la inatituci6n, dicha prueba ae 

desahogará al tenor de las preguntaa que formule el pro-

pio árbitro, 

las partes harán una renuncia de cualquier recuroo -

que pudieran interponer en contra de loe autos que se di.E_ 

ten en el curno del procedimiento, ao! como en contra del 

laudo que se emita en a~igable composici6n por la Procur~ 

dur!a, 

Todas las notificaciones que ae bagan en eata claae 

de procedimiento serán por medio de lista, que ee :fijará 

en lugar visible para las partea, en la propia Direcci6n 

General de Arbitraje. Dichas notificncioneo surtirán eua 

e:fectos al d!n siguiente de eu publicnci6n. 

Por lo que hace n las notificacionc~ personales, ae 

harán en el domicilio que las partes huynn señalado para 

tal efecto, pudiendo practicarse con cualquier persona -

que se encuentre en el mismo, y en caso de que no hubiera 
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persona alguna, el notificador la realizará con eu vecino 

más cercano. 

El arbitraje de estricto derecho tacbién ea regulado 

mediante compromiso arbitral en el cual eo establecerá el 

negocio que las partee desean sea objeto del arbitraje, -

desde luego previa la comparecencia e identificación de -

las mismas. Xl. fundamento·de esta clase de arbitraje se -

establece en el. artíouJ.o 59 :fracci6n VIII, inciso c), ter

cer párrafo y e) de la Ley .Federal de Protecci6n al Clona!!_ 

midor, as! como los artículos 1051, 1052, y 1053 del C6d! 

go de Comercio y 609, 616 y deméa relativos del C6digo de 

Procedimientos Civiles para el Distrito .Pedoral. 

tas partes aceptan preferentemente en esta clase de 

arbitraje la apl.icaci6n de la Ley .Poderal de Proteoc16n -

al Consumidor, adoptando como C6digo supletorio pnra el -

procedilniento arbitral el de Comercio, y a falta. de diep.2_ 

siciones en dicho ordenamiento que ee aplique el Código -

de l'rocedindentoa Civiles en lo relativo al juicio ordin~ 

rio, y renuncian al t'rmino que se eefiala en el artículo-

617 del t1ltimo c6digo mencionado, as! oomo a lo sstablect 

do en el artículo 621 del mismo ordenamiento legal y a lo 

dispuesto por el artículo 1419 del C6digo de Comercio. 

Tanto a la parte consumidora ( actora ) corno la pro

veedora ( demandada ) se lea tomarán, ai están de acuerdo 

la queja como demanda y el informe como contestaci6n res

pectivamente, Y en el supuesto de que a juicio del árbi-

tro ee requieran ffiayores elementos y las partea puedan 
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aportarlos, lo harán en forma oral en la audiencia de co~ 

promieo arbitral, y no siendo posible lo anterior, se le 

concederán tres días a la actora para que adicione su que 

ja por escrito. En el caso de que la actora no está de 

acuerdo en que su queja sea tomada como demanda, se le 

oonceder~n tres d!ao para que la p~esent• por escrito, y 

cuando no adicione su queja o no presente su demanda den

tro del plazo concedido, se dará por concluido el arbitr~ 

je, dejándose a salvo sus derechos para hacerlos valer en 

la vía y !arma que mejor le convenga. 

Asimismo cuando la demandada no hubiere rendido su -

informe, o 6ste no reuna los elementos necesarios habien

dose aceptado la queja como demanda, tendrá tres d!aa pa

ra adicionarlo o para producir su contastaci6n. 

El escrito por el cual la actora adicione eu queja -

no requiere ninguna formalidad debiendo exhibir una copia 

para entregársela a la parte demandada. Cuando a la acto

ra se le fije el tármino para com¡)lementar por eecrito eu 

queja, la demandada será emplazada personalme~.e con la -

adici6n a la queja po.ra formulnr su contestación, en este 

caso se sei1ala.rá día y hora para que tenga veril'ioativo -

la audiencia de contestación de demandli, ofrecimiento y -

admisión de pruebas. En el caso de que la demanda se tome 

como queja y el informo como contestnci6n, en la audien-

cia de compromino arbitral podrán las partes ofrecer lae 

pruebas que a su derecho convenea, admitiéndose lae que -

procedan y serialándose día y hora para el desahogo de las 

que aei lo ameriten, en el supuesto de que ningun~ requi~ 
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ra preparao16n ni desahogo, se formuJ.arán loa alegatos en 

veinticuatro horas por escrito, al término de los cuales 

ae citará a oir el laudo correspondiente. 

Bn la audiencia de conteataci6n de demanda, ofreci

miento y admisi6n de pruebas, la demandada debe exhibir -

su escrito dB oonteetaci6n, y entregará una oopin a la a~ 

tora. En el cae o de que no comparezca, y por ende no pro

duzca DU contestnc16n, se tendr~ como tal el informe que 

se hubiere rendido con anterioridad a.e existir ~ate., y en 

caso cont:rario ae presumirán conf'crrndos lori hE'chos U.e la 

queja ; las partee en el curEO de dicha audiencia o:frece

rán laa pruebas que se estimen convenientes, de m~nera 

oral o escrita, ya que de no hacerlo se declarará perdido 

su derecho para ofrecerlas con posterioridad. 

Tambi&n las partes harán renuncia a las excepcionen 

de incompetencia, litispendencia y conexidad, una vez que 

se sometan al arbitraje. Son admisibleo como medios de 

prueba todos aquellos elementos que lleven al juzgador nl 

conocimiento de la verdad, sin ninguna rormalidnd pE:t.ra 

ello, con la única limitaoi6n de que no deberán ser con

trarias a la morul o al derecho y tener relación con el -

negocio planteado, y no será procedente el tármino ex--

traordinario de pruebas, pudiendo recibirse a6lo poate--

riormente lne supervenientes. 

La confesional puede ofrecerse y desahogarse oralme~ 

te en la audiencia de compromiso arbitral, o en la fecha 

que se señale para tal efecto, siendo así debe anexarse -
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el pliego correspondiente, ya que de no hacerlo así se d!, 

sachará dicha prueba; sin que proceda recurso alguno en -

contra del auto que lo determine. Las. preguntas 1Serán fo~ 

mUladaa libremente, sin ser necesario que conte~an ning~ 

na formalidad, debiendo tener relnci6n directa con el ne

gocio sujeto al arbitraje. 

XI. árbitro calificará las preguntas, y a au vez :for

mulará. las que juzgue pertinentes para llegar a la verdad 

de loe hechos, quien responde a las preguntas, tiene a eu 

vez derecho para preguntar de manera oral a quien las fo~ 

mul6, haciendo renuncia a lo establecido en los articu1os 

1214 y 1232 :fracción I, del Código de Comercio. Además se 

puede sin necesidad de mediar petioi6n de la parte inter~ 

eada, declarar presuntivamente confesa a la parte que ein 

justa causa no comparezca a contestar las preg\Ultas que -

contenga el pliego. 

Puede ofrecerse la testimonial, renunciando a lo di~ 

puesto por el artículo 12ó2 :fr~cci6n VI, VII, y IX del C~ 

digo de Comercio, Las partee se obligan para presentar a 

1oa testigos ei día y hora que para tal efecto se aeúa1e, 

y cuando 2e ma11ifieate bajo protesta de decir verdad que 

no pueden hacerlo, deben proporcionar el domicilio para -

que puedan ser citados por el árbitro, pero cuando se om! 

ta presentarlos o reeu1te inexacto el domicilio se decla

rará desierta diohu prueba, 

A los testigos propuestos por las pe.rtes .se les 1·or

mu1arán libremente las preguntas y repreguntas orales que 
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sean necesarias, las cuales se asentarán en el acta corre!. 

pendiente, con la 6nioa limitación que deberán tener rela

ción con el negocio planteado, renunciándose a lo di~pues

to en loe artículos 1263 y 1264 del c6digo de Comercio, f~ 

cultándoee al árbitro para que califique y limite las pre

guntas y para formular las que orea pertinentes. 

A la prueba pericial se debe acompniiar el pliego de -

preguntas para el perito, o bien puede redactarse en la 

propia audiencia, pudiendo el árbitro adicionarlo si lo -

cree conveniente, obligañdose ambas partee a presenta.r n -

sua p~ritoa qUienea exhibirán y ratirioarán su dictamen en 

el t&rmino de cinco días hábiles, pudiendo ampliarse a cr.! 

terio arbitral. En caso de que las partes no cumplan loª!!. 

terior, el árbitro designara perito ú.nioo de loa adscritos 

a la ·Institución. 

Si el perito nombrado por alguna de las partes no ria 

diera su dictamen en el tármino eeUalad o, se lee designará 

un perito en rebeldía de alguno do loe adsoritoa a la Ins

titución; igual raaultad ae tendrá para deeignar el terce

ro en discordia, en caso de ser necesario. 

Las noti~icaciones a lao partes se harán de manera 

personal y por lista que se fijará en la Dirección General 

de Arbitraje, las personales, de no encontrarse el requer,! 

do, se dejarán con la persono que se encuentro en el acto 

de la diligencia, en caso de no ha.ber persona alguna ae f.! 
jará en la puerta del inmueble o se dejará con el vecino -

mas cercano. 
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Serán notificados en el domicilio de lea partes 1 el 

auto que ordena el d!a y hora para el desahogo de la con

fesional o de reconocimiento de documentos; el requeri-

miento de un acto que deba cumpliree, el laudo que se om,i 

ta y cuando ee estime necesario porque se trate de un oa

ao urgente. 

Por excluai6n todas las notificaciones que no se en

cuentren en el eupuesto anterior se notif ica.rin por medio 

de lista, que se fijará diariamente antes de las doce en 

lugar visible de la Dirección General de Arbitraje, sur

tiendo efectos de notificaci6n los acuerdos que ee publi

quen al día eigUiente de aqu61 en que se :fije dicha lista. 

En eatn cla3e de juicio arbitral, todas lna promoci.2. 

nee deberán ser preaentadas en la oficialía de partea de 

la Dirocci6n General de Arbitraje salvo la contestaci6n a 

la domanda y el ofrecimiento de pruebas que deber~ preee.a 

tarse anto el secretario arbitral directamente, ya que de 

no ser así ne tendrán por no recibidas. 

De todo documento original que aen preaentado por -

las partos, al formular la demanda, al ofrecer pruebas, o 

en cualquier momento procesal, se debe adjuntur una copia 

para que previa certificaci6n y cotejo de las mise.as ee -

devuelvan los originales. Si alguna de las partes dejase 

de comparecer a la hora señalada para la celebraci6n de -

las audiencias dentro dol curso del procedimiento, a61o -

tendrá derecho da intervenir en lae actuaciones aubsecuen. 

tea a su comparecencia. Al concluir el desahogo de prue--
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bas 1 las partes tienen un t&rmino de veinticuatro horas -

para formular alegatos y conclusiones, todas lae actuaciE_ 

nea deberán ser tomadas en cuenta al dictarse el laudo C.!2, 

rrespondiente. Bl. 4rbitro al dictar el laudo debe haber -

hecho una valoraci6n de las pruebas ofreoldus en su con

junto, atendiendo a las reglas de la 16gica, a exoepoi6n 

de loa dooumentoe públicos que tienen pleno valor probat.Q. 

rio, las partee renuncian a lo dispuesto en el capítulo -

XX, título primero, libro quinto del C6digo de Comercio. 

Bl Wiioo recurso admisible durante el procediciento será 

el de revocaci6n, que deberá interponerse por escrito, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notifiC.!, 

ci6n del auto impugnado, y será resuelto por ln Dirección 

General de Arbitraje. El laudo deber& ser emitido por la 

Procuraduría Pederal del Consumidor en estricto derecho -

conforme a las diepoaioionea aplicables de la Ley Federal 

de Protección al Consumidor, y en su defecto, del c6digo -

Civil para el Distrito Federal, y para que lo emita en el 

momento en que lna laboree de la instituci6n lo permitan, 

renunciando las partes a lo dispuesto por el artículo 

1390 del C6digo de Comorcio y ll7 del C6digo de Procedi-

mientos Civiles para el Distrito Federal. El laudo emiti

do por la Procuraduría Federal del Consumidor no admitira 

recureo alguno, la aclaración del mismo puede promoverse 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notifiC.!!, 

c16n. Una vez dictado el laudo por la Procuraduría Fede

ral del Consumidor, lata eetlalará día y hora para que ºº.!!! 
parezcan las partes a manifestar ai se ha dado oumplimie.a 

to al mismo, de no asiatir las partes, se lee impondrán -
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loa medioe de apremio previstos en el artícUlo 66 de la 

Ley Federal de Proteooi6n al Consumidor y en su caso la 

aanci6o prevista en el articulo 86 !racoi6o I do la propia 

ley. 

Bl. arbitraje de estricto derecho puede concluir •n -

cualquier etapa procesal en que ae encuentre mediante con

venio que se debe efectuar ante la Procuraduría Federal 

del Conoumidor, sirviendo de base, lo dispuesto en los ar

ticUlos 59 fracci6n VIII inciso o) y e), •n concordancia -

con el articulo 500 del C6digo de Procodimieotoa Civiles -

para el Distrito l'ederal • 

.Estos son a grandes ruegos loa procedimiontoa prácti

cos que se siguen ante la Procuraduría Federal del Conawn,! 

dor en relaci6n al arbitraje de amigable composioi6n y de 

eotricto derecho, haciendo incapie en que las atribuciones 

on materia de arbitraje que tiene la inetituci6n nacen en 

el momento en que las partes reconocen a la Procuraduría -

Pederal del Conawnidor como árbitro, el ouál deberá diri-

mir la controversia planteada, y se complementan en ol ºº!I!. 
premiso arbitral, que encierra, y no debemos olvidar las -

cuestiones materia del arbitraje, siempre respetándose en 

todo momento lo que laa partes eat~n de acuerdo en eotabl,! 

cer, ya que el compromiso ea en esencia un convenio. 

Por 61.timo solo nos reata co~enta.r que en el arbitra

je do amigable compooici6n, y que por cierto son muy pocos 

loa negocios que ae reDuelven apegados a tal p.rocedir;.iento 

dentro de la .Procuraduría. Federal del Consumidor, se ha--
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bla de que las partes renuncian a cualquier recurso que se 

pueda interponer en contra de los autos dictados en el ou.::, 

so del procedimiento, ya que ea trata de un arbitraje. po-

dr!amos decir de eqll1.dad, pues el árbitro ~otn resolviendo 

en conrtencia y buena fé guardada, y se termina diciendo -

que tampoco cabe recureo alguno en contra del laudo que se 

emita en Blr.~~able composici6n, lo cual es explicable ya -

que el fallo en conciencia no puedo ser impugnado puesto -

que las partee se sometieron a sus consecuencias, dcjnndo

como Única salida la aclaraoi6n del laudo arbitral. 

Bn el arbitraje de estricto derecho como único recur

so admisible durante el procedimiento, ae acepta la revoa~ 

oi6n, y será competente para conocer y resolver eetoa re

cursos la Direcci6n General de Arbitraje. Esta clase de ~ 

bitrhje ee el que mas se asemeja a un proceeo jurisdiccio

nal, pues el árbitro está obligado a sujetarse a normas 

procesales para resolver el conflicto, ee decir debe reso! 

verio apeg~ndoee a la ley. El laudo tampoco admitirá recl\!: 

oo alguno, sdlo la aclaraci6n dol mismo, dejando a las pa~ 

tes que intervienen tanto en el arbitruje de estricto der~ 

cho, como en el de ami~able composic16n la Gnica vía en e~ 

so de inconformidad en contra del laudo, el juicio de runp~ 

ro. 

III. 4. EL INC{J}!PLUJIENTO DE LAS RESOLUCIOI/ES ADi!INISTRATI

VAS DICTAD.as POR LA PROCURADURIA FEDERAL DEL lJONSU... 

MIDOR AAIERITA SANCIONES. 

Ea un tanto dificil el tratar lo relativo a las san -
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cianea que impone la Procuraduría Federal del Coneumidor, 

al no dar las partes cumplimiento a sus resoluoionee, en 

virtud de que, dentro de las sanciones que impone la Pro

curaduría están y en nuestro particUlar punto de vista 

las que ae aeflalan en el artículo 66 de la Ley :Federal de 

Protecci6n al Consumidor y en el cual se dice textualmen

te: 

" La Procuraduría Federal del Consumidor, para el d~ 

sempeffo de lua funciones que le atribuye la ley, podrá e!! 

plear loa siguienteo medios de apremio 

I. Multar hasta por el importe de cien v~oes el sal~ 

ria mínimo general diario correspondiente al Distrito Pe

derul. Bn caso de que persista la 1nfracci6n podrán impo

nerse multas por cada día que transcurr~ sin que se obe-

dezca el manduto respectivo. De reincidir el proveedor se 

estar~ a lo dispuesto en el artículo 88. 

II. El auxilio do la fuerza pdblica. 

Si fuere insuficiente ol &.preL1io se procederl1 contra 

el rebelde por delito en contra de la autoridad "• (55) 

El artículo 88 de la citada ley, aeffala: 

(55) LEY Plillfil!AL DE PRO'l'ECCIO!i AL C011:;U11IDOR • .91itorial -

PorrWi. 1411. lldici6n. !lléxico, D.F. 1988, ·Pág. 44. 
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• Bn los casos de reincidencia se duplicar! la muJ.ta 

impuesta por la infracci6n anterior ~ articuJ.o 87 >) , 
sin que en cada caso su monto exceda del triple del m4x:i

mo fijado en el articulo 86, 

se entienden por reincid1ncine para loe efectos de -

esta l•y y dem's diepoeicionee derivadas de ella, cada 

una de las subsecuentes in1'raccionee a un mismo procepto, 

cooetidas dentro de loe dos adoe siguientes a la fecha 

del acto en que ee hizo constar la inf'racci6n preo·edente, 

siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada "• (56) 

Y encontramos las primeras aplicaciones de multas 

por parte de la Procuradurín Federal del ooneumidor, en 

los oaaoa de la inasietenoiu de la parte proveedora a la 

" audiencia de r~ndioión de informe "• 

Aaimiomo pueda darse el caso du ln imposición de una 

mUl.ta o la intervención de ln fuerza ptíblica, en el su-

puesto de que las partes no asistan a la llamada " audio.!!. 

oia de conciliaoi6n " en la cual la Procuraduría Pederal

del Consumidor debe exhortar a lae partee para procurar -

au avenimiento, y encontramos otroo oaaoe máe al no asis

tir a la " audiencia de compromiso arbitral " tanto de 

amigable compoaioi6n y de estricto derecho, así como en -

(56) Ll:."'Y PRDERAL DE ¡,ROTJ::CCION AL OONSllMlJJOR, Op, Oi t, 

Pág. 49. 
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el desarrollo del procedimiento de loe mismos, y en caso 

de inasistencia a la audiencia en la que manifestaran ai 

se ha dado cumplimiento a lo ordenad o por el laUdo arbi

tral, una vez que ee haya dictado 4ste. Tambi'n el auxi

lio de ln fuerza pdblica puede utilizarse en caso de que 

las partee o sus abogados no se conduzcan con respeto h.,! 

cia el árbitro o hacia su contraparte durante eJ. proced!,_ 

mienta, puea no debemos omitir que el legislador atribu

yó a 1a Procuraduría Federal del Consumidor, el ejerci-

cio de loe medica de apremio previstos por el artíouio -

66 para el ef"icaz deaempefio de sus funcionas. 

Por lo que respecta al artículo 86 de la Ley Pede-

ral de Protección al Consumidor 'ate es muy claro en lo 

ref"erente nl t4rmino reinoidencin, ya que oe enfoca a -

las subsecuentes ini'raccionea a un mismo precepto y que 

se cometan dentro de los dos afias que siaan a la fecha -

en que se cometi6 la in1."racci6n, 

Es importante señalar que tanto en loa modios de -

apremio ( artículo 66 } como las sanciones ( artículo 

69 }, la Procuraduría Federal del Consumidor ea auxilia

da parn imponerlos por la Secretar!h de Haciendn y Cr&di 

to Público, pues eo la autoridud competente para ese fin, 

Kl artículo 66 de la Loy Federal de Protecci6n al -

Consumidor sedala: 

" Las inrraccionca n lo dispuesto en e~ta ley y de

más disposicioneo derivadas de ella serán sancionadas 
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por la autoridad competente con r 

r.- Mu.Ita hasta por el importe de quinientas veces el 

salario mínimo general diario correspondiente al Distrito 

Federal. En caso de que persista la infracci6n podrán imp.2_ 

nerse mu.ltus por cada día que transcurra sin que se obede!_ 

ca el. mandato respectivo. 

II.- Clausura temporal hasta por sesenta días. 

r~r.- Arresto administrativo hasta por treinta y seis 

horas. 

IV.- Las previstas por los artículos 53 - 54 para los 

caeos a que .los miamos se reí"ieren "· (57) 

El artículo 86 contiene la relación de 8ancionee que 

la autoridad competente ( secretaría de Hacienda y cr6dito 

l?Úblico ) podrá aplicar, poro ~nicamente por las violacio

nes cometidas por loa proveedores a laa disposiciones de -

la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

Merece especial comentario la fracci6n IV del articu

lo 86, que dispone que laa autoridades competentes sancio

narán las in:fracciones a la misma, en los términos previll

tos por los art!cUlos 53 y 54. JU primero de 6stoa artícu-

(57) Ib:!dem. Ñg. 46. 
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loa tiene relaci6n directa con servicios públicos de ººB 
ceai6n federal, turísticos, de transporte, hoteles, via

jes y reotauranteo, especialidades que atañen a-varias. -

dependencias del ejecutivo, pero de manera especial a la 

autoridad del turisco, la cual independientemente de au 

materia, requerirá del concurso de otras autoridades CD,!!! 

patentes, como la secreta.ría de l.darina, lo que viene a -

interpretarse en el aentido de que no funciona el princi 

pio del artículo 10. de la Ley Federal de Protección al 

Conoumidor, ya que dispone que a falta de competencia e~ 

pecífica de determinada dependencia del Ejecutivo Fede

ral se atribuirá esa competencia a la secretaría de Co

mercio y Fomento Industrial, ya que en este caso dicha -

competencia se delega en ravor de otras eecrctar!aa. 

JU articulo 54 de la Ley Federal de l'rotecci6n al -

Consumidor contiene importanteu manifeatacione.e en favor 

del consumidor, este precepto prohibe sujetar a loa con

sumidores a rogiatroa personales, as! como que con el 

pretexto de que ae nn cometido un delito, ae detenea al 

presunto infractor, ce le someta a interrogatorioB, o a~ 

tos que ofcndr.n au dir:nida.d, y oe; prohibe qu1;: se atente 

contra su libortud n.un-1,ue sea mom~ntánearaente. 

li1 Ley Federal de Protecci6n ul ConHwnidor condici_2 

nu la iutervenci6n de la uutoridu.d, y por lo tanto, reo

ponsa.bi liza e los gt:rentes, fWlcionarioa o er.1plendos del 

establecimiento, para que en el ChSO de no comprobarse -

el delito imputado, el cual debe consistir . en flagrante 

delito, es decir evidente, puesto que ndemt{s de la san-
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ci6n que pudiere corresponder al establecimiento reepone~ 

ble la ley preveo el pago de indemnizaci6n por dal!oe y -

perjuicios, además de la reparación del dal!o moral a la -

persona que pudiera ser acusada injustamente. 

Por lo expuesto con anterioridad y como ya lo señal~ 

moa las sanr.ionea contenidas en el nrt!culo 86 de la Ley 

Federal de Protecci6n al Consumid ar, ae aplican general

mente en el caso de violaciones a la propia ley por parte 

de loe proveedores, y ae pueden aplicar además excepcio-

nalmente en el arbitraje de estricto derecho, al aceptar 

las partes que de no asistir a mani~eatar si han dado CU!!!, 

plimiento al laudo arbitral de manera voluntaria, se lee 

impongan los cedioe de apremio previstos en el artículo -

66 de la Lay Federal de Protección al Consumidor, " y en 

eu caso " la sanci6n prevista en el art{cUlo 86 fracci6n

I de la citada ley, al referirse el compromiBO arbitral -

en el arbitraje de estricto derecho al término " y en su 

caso " se .f'acUlta a la Procuraduría Federal del Consumi-

dor para que pueda hacer una revisi6n de las actuaciones 

y si encuentra v·iolacionea cometidas en contra de la ley 

antes de sujetarse al oompromioo o despuéa de haberse ce

lebr~do éste, las partea pueden hncorae acreedoras a la -

mencionada aanci6n del artículo 86 fracción I. 

Y veremos tambián que las sanciones son aplicables -

al dictarDe el laudo arbitral ( puntos resolutivos ) tan

to en el arbitraje de amigable composici6n como en el de 

estricto derecho, como una medida coercitiva para que laa 
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partes lo cumplan, 1o que noe lleva a enfrentarnos preci

samente con el planteamiento que ee señala en el objetivo 

del presente trabajo, al ubicar a la Procuraduría Pederal 

del Consumidor como autoridad, al interponerse el juicio

de amparo en contra de dichas resoluciones arbitrales. 
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CAPITULO IV. 

EL JUICIO DE AllPARO ES UN UEDIO DE IllPUGNACION 

CONTRA LOS LAUDOS El!ITIDOS POR LA PHOCllRADiJRIA 

FEDERAL DEL CONSOllIDOR. 

IV.l. Concepto de Amparo,--- IV.2. l'rincipioe Pund~ 

mentales del Juicio de Amparo.-- IV.3. concepto de 

Autoridad en llateria de Amparo.--- IV.4. Concepto -

de Autoridad Administrativa.--- IV .5. Tratamiento -

del Problema y Jurisprudencia de la Suprema Corte 

de Justicia en Relaoi6n a la Procedencia del Amparo 

Contra laudos Emitidos por la Procuraduría Federal 

del Coneumidor. 

IV.l. CONCEPTO DE AllPARO. 

A continuación daremos algunos.de loa concoptoa emiti

dos por destacados autores, respecto de la Inat1tuoi6n Jur! 

dica que ha hecho posible el control de la Constitucionali

dad. 

Bl. maestro carios .Arellano García nos dice respecto -

del Amparo " Es la insti tuci6n jurídica por la que una per

sona física o moral, denomina.da 11 quejoso "• ejercita el d.!, 

recho de acci6n, ante un 6rgano jurisdiccional, federal o -

local, para reclamar de un 6rgano del Estado federal, local 

o municipal, denominado "autoridad responsable ", un acto

º una ley, que el citado quejoso estima, vulnera las garan

tías individuales o el rágimen de distr1buc16n competencia! 
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entre Federaci6n y Estados, para que se 1e restituya o maa 

tenga en e1 goce de sus preawttoa derechos, después de ag2 

tar loe medios de impugnaci6n ordinarios "• (58) 

El distinguido jurista Ignacio Burgoa Orihuela nos 

proporciona el siguiente concepto " El amparo es un jUicio 

o proceso que se inicia por la ácc16n quo ejercita cual-

quier gobernado ante loa 6rganoa jurisdiccionales federa-

les contra todo acto de autoridad ( lato eensu ) que le -

cauea un agravio en su esfera jurídica y que considere coE 

trario a la Constituci6n, teniendo por objeto invalidar di 

cho acto o despojarlo de su eficacia por inconatitucionali 

dad o i1cgal.idad en el caso concreto que lo origine." (59) 

Por BU parte Juvcntino V. Castro expone que 11 El amp~ 

ro es un proceso concentrado de anulación - de naturaleza 

constitucionn1 - promovido por vía de acci6n, reclwnándosc 

actos de autoridad, y que tiene como finalidad el proteger 

exclusivamente a los quejosos contru la expedición o apli

cación üe leyes violatoriaa de las garantías exprcnuroentc

reconocidas en la canstituci6n¡ contra loa actou conculca-

(58) ARliLLANO GAllCIA, l),\.RLOS. " l:'ráctic" Forense del Jui-

cio de Ampnro "• Eliitorial Porrúa. 4a. Dlici6n. Móxi

co, D.F. 1988, Ñg. 1, 

(59) AR!iLW.NO GAHCIA, CARLU~. " h~ Juicio de Amparo " al,!. 

toriel Porrún. la. Eiici6n. U.éxico, D~F. 1-382. l'ág. -

304. 
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torios de dichas garantías; contra la inexacta y derinitá_ 

va atribuci6n de la ley al caso concreto; o contra las i,!! 

vaciones recíprocas de las soberanías, ya federal, ya es

taduales, que agravien directamente a loa quejosos, prod.!:! 

ciando la sentencia que conceda la protecci6n el erecto -

de r~atituir laa cosas al eetado que tenían antes de efes. 

tuarse la ·::01aci6n reclamada - si el acto ea de carácter 

positivo -, o el obligar a la autoridad a que respeto la 

garantía violada cumpliendo con lo que ella exige - si ea 

do carácter negativo "· (60) 

ws definiciones anteriores son muy completas en - -

cuanto a au contenido pues cada uno de los autores cita-

dos define de manera muy personal y precisa a tan impor-

tante Inatituci6n Jurídica, y s6la nos permitiremos agre

gar lo siguiente: 

Debido a que todos nosotros vivimos en un Estado de 

Derecho y ésto supone que el Estado tambián so enouentra

sujeto a las normas legales, pues el derecho está sobre -

el F.etado, ya que 6ste es sujeto del derecho, todos sus -

actos deben estar comprendidos dentro de la competencia -

de aqu.Sl, pues de lo contrario se convertirían en actos 

sin fundamento, arbitrarios, por lo que el juicio de amp~ 

(60) V. CASTRO, JUVllNTINO. " Garantias y Amparo " E<litE_ 

rial Porr6a. 4a. aiici6n. .Mlíxico, D.P. 1983. Pile. 
287. 
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ro viEtne a eer un medio capaz de lograr guardar la integr!_ 

dad y el respeto a la constituci6n, así como a las leyes -

aooundarias, preservando de manera definitiva todo el der!_ 

cho positivo. 

Es muy interesante y a la vez pertinente, que antes de 

rinalizar este apartado hagamoa·referencia a un viejo pro

blema consistente en clasificar al ampo.ro como un reourao

o como un " juicio " propiamente dicho. 

Rn varias leyes reglamentarias de amparo y que estu-

vieron vigentes hace tiempo so empleaba la denominación do 

" roourso ", y en la actual se utiliza el nombre do " jui

cio "• 

El recurso supone siempre wi procedimiento anterior,

en el cual ee haya dictado la reaoluci6n impugnada, y al -

interponerac ante 6rganoa superiores, ae hace con el fin -

de que ástos revisen la reaoluci6n atacada, tomando en COE 

sideraci6n los agravios expresados por el recurrente e se

gtUldn instancia ) • Ea por ello que el recurso ea un medio

de prolo~ar un juicio o proceso ya inlciado, cuyo objcto

consiste en que ae reviae la reaoluo16n o proveídos por é1 

atacados, pnrtt ordenar su conf'irmaoi6n, modificaci6n o re

vocuci6n ( artícu1o 688 de1 C6digo do Procedimientos Civi-

1ee ). 

Por otra parte el amparo no tiene como fin directo el 

revisar el acto reclamado, ea decir Di éste se considera -

procedente y pertinente desde el punto de vinta legal, si

no el corroborar si implica o no violaciones oonstituciorl!i 
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lea, en loa caeos previstos en el artículo 103 de la ~Y -

fundamental. Al5Í pues el amparo se consideru un medio de -

control constitucional y el recurso un medio de control de 

legalidad. 

B1 recurso tiene como finalidad la revisi6n de la re

aoluci6n atacada, y se sobreentiende que persigue el mismo 

objetivo de la acci6n o la defensa iniciales materia del -

proceso en el cual se interpone, es decir, el declarar la -

procedencia o improcedencia de ambas y de aun conaecucn -

cias procesales en sus respeotivoe casos. El amparo no pe!:_ 

sigue el fin a que tienden loa actos procesales menciona-

dos¡ Pues no pretende decidir acerca de las pretensioneo -

originarias de los sujetos activo y paoivo del procedimien 

to en el cual aurge, sino que su objetivo ea el tratar de 

reparar la violaci6n cometida en detrimento personal con-

tra el orden constitucional. 

Ea por ello que el tribunal que conoce del rocurao, -

Be sustituye en cuanto a aue funcioneo decisorias, al inf~ 

rior que dictó la reeoluci6n o proveido recurrido, en el -

mou.ento en que dado el caso lo confirma, revoca o modifica, 

ea el amparo, el 6rgano jurisdiccional, que tiene conoci - -

miento reemplaza a la autoridad responsable y la juzga por 

lo que atafie a eu inconstitucionalidad. 

De lo anterior se infiere que el recurso origine la -

segunda instancia prolongaci6n de la primerH., en cambio la 

acci6n de ampar
0

0 no provoca una nueva inatE:1.ncia. proceoal ,

sino que genera un juicio o proceso diverso de aquél eu el 

cual ae entabla. 
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lea, en loa casos pr•Vistoa en el artículo 103 de la Ley -

fundamental. Aeí pues el amparo se considera un medio de -

control constitucional y e1 recurso un medio de control de 

legalidad. 

R.l recurso tiene como finalidad la revisión de la re

eoluci6n atacada, y se eobreentiende que persigue el mismo 

objetivo de la acci6n o la defcnoa iniciales materia del -

proceso en el cual se interpone, ea decir, el declarar la -

procedencia o improcedoncia de ambas y de SUD coneccucn -

cias procesales en sus respectivos casos. El amparo no pe!: 

sigue el fin a que tienden loa actos procesales menciona-

doe; Pues no pretende decidir acerca de las pretensiones -

originarias de los sujetos activo y paoivo del procedimie,!! 

to en el cual surge, sino que su objetivo es el tratar de 

reparar la violaci6n cometida en detrimento personal con-

tra el orden conetitucional. 

RB por ello que el tribunal que conoce del recurso, -

88 sustituye en cuanto a sus funcioneo decisorias, al inf'!., 

rior que dictó 1a reeo1uci6n o proveido recurrido, en el -

momento en que dado el caso lo confirma, revoca o modifica, 

en el amparo, el 6rgano jurisdiccional, que tiene conoci - -

miento reemplaza a la autoridad responsable y la juzga por 

lo que ata.f1e a eu inoonstitucionalidad. 

De lo anterior se infiere que el recurso origine la -

segunda instancia prolongaci6n de la primeru., en cambio la 

acci6n de ampar
0

0 no provoca una nueva inst&ncia procesal,

sino que genera un juicio o proce60 diverso de aquél en el 

cual se entabla. 
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IV.2. PRINCIPIOS FUNDAJ.tRNTALBS DEL JUICIO DB AllPARO. 

Piero Calamandr•i expreeaba que tienen " El carácter 

de eumoe principios, en el eentido de premisas teóricas 

( loe conceptos ) que potencialmente encierran en e! innu

merables conclneioneo pr,cticae; en el sentido de estacio

nes de partida, deede lae cual.es· cabe ponerse en camino 

hacia la reviei6n crítica de loa institutoe ningule.ree de 

derecho positivo •. (61) 

Lo que eignifica que en todos los campos del derecho, 

exieten ciertas nociones fundamentales, ciertos principios, 

que sirven de punto de partida para reducir a sistema la -

normatividad general, 

Encontramos a veces principios absolutoe que son los 

que no se limitan a un campo o sector, eino que abarcan 

por igual toda la juricidad ejemplo el " Pacta Sunt Ser-

vanda "· 

' En otros caeos loe principioe son autonomoe, cuando -

encierren las oaracter!etioae pecUliaree de una rama del -

Derecho, y algunoe principios se extraen de su ámbito nat.!! 

ral, para inrormnr lee dieoiplinas rnenorca, las invariaci~ 

nea propias de una construcción jurídica que, sin eer rama, 

muestra unu clara tendencia hacia la codificaci6n particu

lar. 

(61) BilISEi~O SIERRA, HUILB1':RTO. " Teoría y Ticnica del Amp~ 
ro "· Volumen I. Editorial Cajica. la. Edición. Pue

bla, Puebla. 1966. Pág. JJ. 
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Loe principios pueden encontrarse en torma clara y pr!, 

ciea en preceptos vigentes, pero en otras ooaeiones, lae l.!, 

yes callan los principios sin dejar de aplicarlos, como su

cede en lo procesal con el orden consecutivo o la eventual! 

dad, la presentaci6n de parte o la in.formao16n oficial. 

Ea importante •l no confundir principio oon d•finioi6n 

de los conceptos elementales, pues el principio so basa en 

la t'onioa y •l concepto en el m~todo. 

Un principio ea un concepto que ha invariado nooiones

elementales para establecer una premisa. Por otro lado u.n -

concepto elemental •a la cuantif icaoi6n do un objeto de oo

nocimionto. Ramas y disciplinas cuftntan con principios y 0,2 

oiones elementales, en las primeraa loa prinoipioe aon aut~ 

nomos, de ahí su permanente cientificidad, en las discipli

nas, loe principios dependen de lao hip6teaie oontingentee

que originan la oodificaoi6n. 

La mayoría de loo amparietas nos hablan de los prinoi

pioe oonetituoionalee que rigen el amparo: 

A) PRINCIPIO DE LA DIVISION DE PODJ!RBS. 

La teoría de la división de poderes, atribuidn a Mon

teequieu, aparece desde la 6pooa de loo griegos, en el pen

samiento de Ariet6telee, quien decía ' 

" En todo Estado hay tres partee de ouyoa intereses d~ 

be el legislador, si es entendido, ocuparse ante todo, arr!. 

gl,ndoloa debidamente. Una vez bien organizadas estas tres 
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parten, el Estado todo reeuJ.tarií bien organizado; y loe 11!!!. 
tadoe no puoden realmente diferenciaree sino en raz6n de -

la organizaoi6n diferente de estos tres elementos. El pri

mero de estos tres elementos es la asamblea general, que -

delibera sobre los negocios p6blicos; el segundo, el cuer

po de magistrados, cuya naturaleza, atribuciones y modo de 

nombramiento es preciso fijar; y el tercero, el cuerpo ju

dicial "• (62) 

Es en sí el propio Aristóteles quien designa a dichos 

poderes como Poder Legialativo, Poder Ejecutivo y Poder J,!! 

dicial. Monteaquieu no hace mde que actualizar tales con-

ceptos para la ápoca moderna pues identifica al Poder Le-

gielativo con el Príncipe o Jefe de Estado que hace leyes 

transitorias o definitivas o deroga otras ya existentes, -

al segundo, ea decir, al Ejecutivo, lo identifica como el 

medio a través del cual ae hace la paz o la guerra, se en-· 

vía. o recibe embajadas, se establece la seguridad pública-· 

y ae previenen las invasiones, y por <ütimo el Poder Judi

cial se identifica como aquél que se encarga de castigar -

loe delitos y juzgar las diferencias entre loe partiouJ.a~ 

res. Bn la Declaraoi6n Francesa de los Derechos del Hombre 

del mee do agosto do 1979, el artículo 16 coneagr6 la div.!_ 

ei6n de poderes. 

En nuestro pa!s desde la Conatituci6n de 1824 hasta -

(62) ARELLANO GARCIA, CARLOS. Op. Cit. Pág. 333. 
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la vigente se encuentra tambi6n el principio de la divisi6n 

de poderes. 

El artículo 49 de la Constituci6n se refiere a ellas 

" Bl Supremo Poder de la Pederaoi6n se divide, para su 

ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una -

sola peraona o corporaoi6n, ni depooitarse el Legialativo -

en un individuo, salvo el caso de facultades extraordina-

riaa al Bjecutivo de la Ua.i6n, conforme a lo dispuesto en -

el artículo 29. En ningdn otro caso, salvo lo dispuesto en

el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán faculta-

des extraordinarias para legislar "• 

Al. Poder Judicial de la Pederaoi6n se le confiere la -

funci6n de decidir el derecho en materia de amparo. Dicho -

poder se depoeita en la Suprema Corte de Juatioia de la Na

ci6n, !rribunales de Circuito y en los Juzgados de Distrito 

artículo 94 Constitucional ). 

En loo artículos 103 y 107 Constitucionales se encuen

tra el fundamento legal que atribuye a loa mencionados Órg~ 

nos la facultad de decidir las controversias oonstituciona

los a trav6s del juicio de amparo. Por lo tanto se dospren

de de 1o anterior que en ~éxioo, el control de la constitu

cionalidad y legalidad de los actos de autoridad e9 una 

atribuci6n exclusiva del Podar Judicial, por lo que se 

aprecia en definitiva que rige el principio de la divisi6n 

de poderes. 
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B) PRINCIPIO DE LA SIJl'REMACIA CONSTITUCIONAL. 

Que se encuentra señalado en el artículo 133 Constit,!!_ 

oional que eatablece la eupremaciu. de la Conetituci6n, -

pues en un plano jerárquico ea auperior ~rente a los trat~ 

doa internacionales, lao leyes ~ederalea, las constitucio

nes y las leyes de los Estados de la República. Cuando se

preeenta alguna contradicci6n entre las normas jurídicas -

constitucionales, y lan normas jurídicas contenidas en tr~ 

tadoe internacionales, leyes federales, constituciones y -

leyes de loe Estados de la Repáblicn, se pueden cosbatir -

las normas jurídicas seftaladas en segWldO término,a trav~a 

del juicio de ampara. 

C) PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE. 

Tul principio se consagra respectivamente en la frac

ci6n I del artículo 107 de la Conetituci6n y en el artícu

lo 4o. de la Ley de Ampara. 

Artículo 107 de la Constituci6n. 

I. 11 El juicio de l.Ltnparo ee seguirá siempre a instancia de 

parte aeraviadn. 11
• 

Artículo 4a. de la Iny de Amparo. 

" El juicio de nmparo únicnr.:ente puede promoverne por 

la purte a quien perjudique la ley, el tratado internacio-. 

nal, el reglamento o cualquier otro acto que ae reclame, -

pudiendo hacerlo por sí, por au representante, por su de--
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tensor si ae trata de un acto que corresponda a una causa 

criminal, por medio de algtín pariente o persona extrafia -

en lea casos en que esta ley lo permita expresamente; y -

a6lo podrá seguirse por el agraviado, por su representan

te legal o por su defensor "· 

Este principio significa que el Poder Judicial de la 

Pederac16n ea como ya lo mencionamos el encargado de man

tener el control de la oonsti tucionalidad y legalidad de 

los actos de autoridad eetataJ.,poro está impedido para P.!!. 

dar actuar de oticio, sin petici6n anterior, sin ojerci-

oio de ln acci6n de amparo correspondiente, por el titu-

lar de la misma, Este principio es fundamental pues, se -

evita que haya una aituaci6n de enfrentamiento entre Órg~ 

nos del Estado, Asimismo el Poder Judicial de la Federa-

ci6n no puede plantear problemas de inoonstituoionalidad, 

eÓlo se concede tal acoi6n al interesado que en au carác

ter de gobernado solicite el amparo, 

D) PRINCIPIO DE AGRAVIO PERSONAL Y DIREC~O. 

Eete principio tiene su base constitucional y eu ºº!!. 
firmaci6n en la Ley de Amparo. 

El art!cUlo 107 tracci6n I eetablece que el juicio -

de amparo ae siga siempre a instancia de parte aeraviada. 

Por lo cual al emplear el término " agraviada " hace re

ferencia a que, qU.ien promueva el amparo lo bar' en vir-

tud de haber recibido un agravio, Por su parte la Ley de 

Amparo en el artículo 40. confirma el preccr.to constitu--
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cional, al determinar que el juicio de amparo solamente se 

puede promover por la parte a qllien perjudique la ley, el 

tratado internacional, el reg1amento o cualquier otro acto 

que ee reclame. 

Ro el caao de que no existiera tal agravio o perjui-

cio la consecuencia inmediata será la improcedencia del 8B! 
paro interpuesto, para lo cual tendremos que referirnos a 

las fracciones V y VI del artículo 73 de la Ley de Amparo. 

• ArtÍoUlo 73.- El juicio de amparo es improcedente• 

" v. Oontra actos que no afecten los intereses juríd! 

coa del quejoso "; 

" VI. Contra las leyes, tratados y reglamentos que, -

por su sola vieencia, no causen perjuicio al quejoso, sino 

que se nececito un acto posterior de aplicación para que -

15e origine tal perjuicio. " 

Ahora bien si el amparo e8 improcedente ha de aobre-

seeree como lo dispone la fracci6n IlI del artículo 74 de 

la f/ay de Amparo. 

Dentro do las hip6tesis que se contemplan en el art!

cu1o 103 Constitucional el agravio vendría a ser la preaua, 

ta afoctaci6n a los derechos de una persona f!aica o moral. 

Bl aujeto que promuevo el amparo eatú imputando a una 

autoridad estatal una presunta af"ectaci6n en sua derechoa

tuteladoe en los t6rminos del art!cuJ.o 103 Constitucional. 

Por 10 que dicha persona serA quien tenga el cardoter de -
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titular de los derechos presuntamente afectados por el ac

to o 1ey de autoridad estatal. Aunquo debemos de tener en 

cuenta lo que establece el artícu1o 4o. de la Ley da Ampa

ro pues puede inBtaurar la demanda de amparo quien repre-

sente l~galmente a determinada persona. 

Por Últ'~o el que el agravio eea directo parte deede 

el punto de vista del tiempo en que el acto reclamado se -

realiza. unn realizaoi6n pasada o presente, no plantea qui 

zas interrogantes ya que se puede observar el acto de aut~ 

ridad que ~ravia o aqueja a un quejoso que lo reclama. 

Pero en lo tocante a loe actea que posiblemente pue-

dan llegar a agraviar, la realizaci6n futl.ll'a debe ser inm! 

nante, pero eliminando simples eapectativae, posibilidades 

o eventualidades de causaci6n de un agravio, e9 decir de

ben existir datos que hagan presumir la proximidad tempo-

ral en la producci6n de efectos del acto reclamado. 

E) 1'RINOI1'IO DE DEFillITIVIDAD, 

Consagrado eatc principio en lafJ fracciones III y IV 

del art!culo 107 Constitucional en eaencia consiste on que 

el juicio de amparo no puede promoverse si previamente no 

se han agotado los juicios, recursos o medios de defensa -

que la ley que rige el acto estable~can, y que tengan por 

objeto modificar o nuliticar dicho acto. AJoi pues el acto 

reclamado debe ser definitivo en ol sentido de que median

te e1 sistema ordinario ya no se pueda anularlo, pa.ra e1 -

efecto de que en el amparo se examinen las incon!ltitucion!. 
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lidndee alegadae como último recur8o. 

Dicho principio ee repite en lae fracciones XIII, XIV 

y XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. 

Bl no dar debida observancia a este principio deriva

•l sobreaeimie11to del juicio intentado, en virtud de la iS 

procedencia de la acci6n de amparo interpuoeta. 

Desde luego no podemos deju.r de tener en cuenta lo 

que diepone la siguiente tesis jurisprudericial: 

Tesis 85. DEJtANDA DE AAU'ARO. LA POSIBILIDAD D.i:: UH RB

OURSO, NO E:; OBSTAOULO .P..úL\ ADAilTlRJ,,•.- .la existencia de -

un posible recurso contra los actos reclwnadoe, motivo do 

un juicio de garantías, no ea 6bice para admitir y trami

tar la demanda de amparo, sino que por el contru.rio, es -

conveniente hacerlo, a fin de estudiar debidamente la cue.2. 

ti6n; sin perjuicio de que despu6s se dicte el sobresei

miento que corresponda, si del resultado del eatudio res

pectivo aparece realmente la existencia de aleuna causa de 

improcedencia. (63) 

No obst~nte lo anterior el principio en estudio admi

te excepciones algunRs contenida& en textoa ex?reaos de la 

Constituci6n o de 1a Ifiy de Amparo, y otrao en virtud de -

(63) V. \J.<.j'fi!O, JUV.i::ll'rlNO. Op. Cit. ?&.gs. 316 ·y 319. 
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criterioe jurieprudenoial.ee, y que por el hecho de no eetar 

contempladas para au an'1.iaia no nos ocuparemos de ellas, -

además de que desviaríamos o1 enroque trazado en este apar

tado, y ~ua consiste en tener una perfecta visi6n de los 

principios fundamentales del juicio de amparo. 

P) PRINCIPIO DE TRA.llITACION JllRISDICCIONAL. 

:&lt• principio consiste en determinar que el amparo ea 

una inetituo16n que ee tramita ante 6rgano juriediocional y 

adopta la forma de un juicio. 

En primer lugar debemos eellalar que el Poder Judicial 

de la Pederaci6n eo el 6rgano del Estado encargado de reeo!, 

ver ai el acto de autoridad estatal impugnado es o no in

constitucional ( artículo 103 Conetituoional ). 

Asimismo el artículo 107 Constitucional eeHale qu& 6r

ganos del Poder Judicial tienen competencia para conocer 

del empero. La frecci6n V del citado artículo fije le proa!. 

denota del amparo ante la suprema Corte de Juatioia de la -

Naci6n; en la fracoi6n VI de1 mismo precepto se determina -

la procedencia del amparo ante los Tribunale8 Colegiados de 

CircUito; y por 6..ltimo la fracci6n VII se refiere a la com

petencia del amparo ante loe Juzgados de Distrito. 

E8 •n aí el amparo un verdadero juicio en el que se 

conjugan varios elecentoe tales oomo la pretensi6n que re

cae en la demanda de la parte actora, en poeici6n contrai-ia 

está la pretenei6n de la autoridad responsable y que esta -
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definida en eu informe justificado. Bl. tercero perjudicado 

de haberlo, estará frente a1 quejoso con una pretensi6n 

opuesta favorable a la poaioi6n que guarda la autoridad 

responsable. Deoarrollándoee el procodimiento o!reoiéndoae 

pruebas y alegatoa concluyendo con una sentencia que tend!,, 

rá a resolver la controversia pl.anteada. 

Además de que encontraremos dentro del juicio notifi

caciones, términoe, incidentes, autos, interlocutorias, r!. 

cursos. 

l!l. artículo 107 Conetituoional on su primer párrafo -, 
oe refiere a la existencia de controversias, eataa son las 

que previene el artículo 103 Conetitucional. 

Preciswnente el artículo 107 Conetitucional en sus 

fracciones I, II, IV y XIII, se menciona la frase " juicio 

de amparo "• no dejando duda alguna de que el amparo ea un· 

verdadero juicio. 

En la liey de Amparo tamb16n encontramos tal oalifioa

tivo en los nrt!cuJ.os l, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, y 

del 16 al 20. 

G) .11llN()!l'IO Dt: l'RU~..:n..:N<.:IA CONSTlTUuIONAL vJ>L áh<l'ARO • 

.Bl. amparo no procede contra cualquier violaci6n oone

ti tucionHl ni contra cualquier vio1aci6n Jegnl, pues loa -

lineamientos de la 1natituci6n eotán marcados por el art!-~ 

culo 103 Constitucional. 
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El artículo lo. de la Ley de Amparo reitera lo eeHal~ 

do en el artícUlo 103 constitucional. AB! pues, el amparo 

eetá concebido para combatir las leyes o actos de autori

dad que violen lae garantías individuales; las leyes O ac

tos de autoridad federal que vUlneren o restrinjan la eOb!, 

re.nía de loe Eetadoe; y las leyes o actos de las autorida

des de óetos que invadan la esfera de la autoridad estatal. 

Si en un supuesto caso el individuo como gobernado 

pretende combatir un acto de autoridad estatal fuera de 

loa eupuestos del artíoUlo 103 Constitucional o de la ley 

secundaria, puede hacerlo eiempre y cuando, en forma direE., 

ta invoque uno de los supuestos del art!culo 103 Cona ti tu

cional y en forma indirecta haga valer la violaci6n al pr.!, 

cepto constitucional o legal vulnerado. 

E.e. así que el amparo constituye un n1edio para tutelar 

las garant!as individuales y los derechos individuales de

rivados del sistema de diotribuci6n competencial establee! 

do entre Federación y Estados de la Rep6blica. De manera -

indirecta, a trav&e de los artícUloe 14 y 16 aonatituoicn,!!_ 

lee que cons88ran la garantía individual de legalidad, ee 

tutela el reeto de 1oa preceptos de 1a Conatituci6n y todo 

el orden jurídico lega1 secundaria. 

H) PRillCIPIO DE ESl'RI!JTO DK!!ECHO Y SUPLENCIA DE LA gUEJA 

DEFICIEllTB. 

El principio de estricto derecho ea aqu&l que limita 

al juzgador a fallar sobre loa actos reclamado.e y concep

tos de violaci6n hechos valer en la demanda, sin hucer con 
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aideraciones de inconatitucionalidad o ilegalidad que no ha

ya planteado el quejoso. Bl juzgador ee 1imitará a reeolver

en contra de 1ae autoridades que hayan sido eefia1adae como -

responsables y no sobre otras, de igual manera debe resolver 

sobre loe conceptos de violao16n que se hayan hecho valer y 

no sobre otros que no se hioier~n·valer. 

Dicho principio debe ser respetado por la Suprema Cor

te de Juoticia, los Tribunales colegiados de Circuito, o los 

Jueces de DiBtrito, Por lo tanto el quejoso y su abogado de

ben de poner especial cuidado al momento de elaborar la de-

manda de amparo pues si hay omisiones e imperfecciones, se -

limita al juzgador al momento de dictar sentencia. La única

exoepci6n a lo anterior la tonemoo en el caso de que se est~ 

fronte a la procedencia de la suplencia de la queja deficie.a. 

te. 

El principio de estricto derecho ae encuentra consigna

do en el articulo 107 Constitucional fracci6n II, párrafos -

segundo, tercero y cuarto, y aunque no se eeilala de manera -

expresa, al interpretarse dichos párrafos a contrario seneu, 

si no se está en loe ~asoa de ~xcepci6n en que opera la su

plencia de la queja deficiente, funcionará el principio de -

estricto derecho. 

En la Ley de Amparo se hace mención en el artículo 79 -

al principio de estricto derecho, y ae reitera en el articu

lo 76 as! como en el 190 de la mencionada ley, interpretado

ª contrario eenau. 

El principio de estricto derecho es general, no ee abs,2 
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luto pues admite excepciones, pero, sólo en los oasos en -

que la Cona ti tuci6n y la Ley de Amparo ooneagran esas 

excepciones. 

BJ. principio de estricto derecho se aplica tambi'n en 

la segunda instancia, en el juicio de amparo, en el recur

so de rev1si6n, en el sentido de que, no se modificará o -

revocar& la sentencia de primera instancia ei la parte que 

la recurre no ha hecho valer el agravio que sirve de fund~ 

mento a esa modificac16n o revocaoi6n. Asimismo el princi

pio de estricto derecho reepecto de los recursos no es ab

soluto, puee, en 41 tambi'n cabe la suplencia de la queja

deficiente. 

Por lo que respecta a la suplencia de la queja defi-

ciente 6sta ae caracteriza por facul.tar al juzgador para -

·otorgar la protección de la Justicia l'ederal a un quejoso, 

cuya demanda, en primera instancia, o agravios en segunda

instancia llevan omisionee 1 errores o imper!ecciones. 

Corresponde al juzgador de amparo el suplir la queja 

deficiente pero, no hay impedimento legal para que el que

joso solicite se le supla la deficiente queja, sin aeBalar 

en específico sobre que punto debe veraar aquélla o bien

hncicndo especial señalamiento. 

La suplencia de la queja se encuentra regulada en la 

fracción II del articulo 107 Constitucional, (párrafo ae-

gundo). 

• &n el juicio de amparo deberá auplirae la deficien-
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oia do la queja do acuerdo con lo que disponga la Lay Regl.!. 

montaria do los artioulos 103 y 107 do esta Conatituci6n •. 

Como puedo advertirse ae remite a la ley ordinaria sin 

embargo el plÚ'rldo tercero y cuarto del artículo 107 oonat! 

tuoional ~racci6n II, soffalan la tutela a loa ejidos, a loa 

n6olooe de población que de hooho o por derecho guarden el 

estado oomunal, o a loe ejidatarios y comuneros. 

Bn la Ji8y de Amparo articulo 76 Bis se eotablecen loe 

caeos en que procede suplir la deficiencia de loa conceptos 

de violaci6n de la demanda, así como la de loa agravios to!: 

mUlados en los recursos que la propia ley eeHala. 

Destacando que opera la suplencia de ia·queja en las -

materias penol, agraria y laboral. 

De manera muy breve el articulo 227 de la Ley de Ampa:

ro regu.l.a la suplencia de la queja en materia agraria. 

I) PRINCIPIO DE RBLATIVIDAD DE LAS S.EN'.rBNCIAS DB A.llPARO. 

EJ. cual consisto en que la sentencia de amparo que se 

dicte, en sus resolutivos, ha de abstenerse de hacer decla

raciones generales y ha de limitarse a conceder el amparo y 

protección de la Justicia Federal al quejoso que instauró -

la demanda de amparo, respecto del acto o la ley de la aut!!. 

rldad responsable, que conat1tuy6 la materia de amparo, sin 

hacer menci6n a otras autoridades que no fueron parte, ni ":B. 

otros actos reclamados que no se propuaier~n en la demanda 

de emparo. El fallo no debe repercutir en sujetos que no -
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participaron en el. juicio de amparo, ni debe afectar eitUJ! 

ciones que no ee llevaron a la controversia constituoional. 

Eate principio se encuentra plasmado en la fr8coi6n -

II del. art!cul.o l.07 aonetitucional., 

" la Sentencia será eiempre tal, que e6lo se ocupe de 

individuos particulares, limitándose a ampararlos y prote

gerloe en el caeo eerecial sobre el que verse la queja, 

sin hacer una declaraoi6n general respecto de la ley o ac

to que la motivare "· 

Kl art!cul.o 76 de l.a liey do Amparo corrobora tal pri!!. 

cipio al señalar: 

"La.e sentencias que se pronuncien en loe juicios de &!! 

paro e6lo se ocuparán de loa individuos particulares o do 

las personas morales, privadas u ofioiulee que lo hubiesen 

solicitado, limitándoBe a ampararlos y protegerlos, si pr~ 

cediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, 

sin hacer una declaraci6n general reepecto de la ley o ac

to que la motivare". 

Este principio conetituye un pilar en materia de amp!!, 

ro_puea grnciae a él se mantiene una realidad plena en las 

eentenciae pronunciadae. 

IV ,3. CONCEPTO DI': AUTORIDAD EN li.Ai'J::!!IA DE AkPARO, 

En la fracci6n I del artículo 103 Constitucional así 

como el artículo lo. de la Ley de Amparo encontramos que : 
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" Loa 'lribunales de la Pederaci6n resolverán toda co~ 

troversia que ae suecite ( o el juicio de amparo tiene por 

objeto resolver toda controversia que se eusci te ) por le

yes o actos de autoridad que violen las garantías indivi-

duale.o "• 

El cupítulo primero de1 ;>reeente trabo.jo lo dedicamos 

exclusi vame11tt· al término auto!'idad, desde un en!'oque eti

mol6gico, así como al análisis del concepto, y lo identif! 

camos plenament~ como el e~uivalente a la potestad, poder

que ee impone a loe demáe, por lo que respecta a dicho té!:_ 

mino aeocindo al Retado qued6 comprendido que a éatc lo i,!l 

viste de un poder superior a todos loo que en él existan o 

puedan existir y que ae ejerce en una forma tan imperativa 

que ca difícil el euatraerse a sua mandntoe. 

De lo anterior deducimos que el Eetado ejerce un poder 

de Imperio, quf: ecruna de la aoberA.nía, cuyo titular verde -

dero co el pueblo. 

Pero rlicht:1.s acepciones no puden aplicarse en el ároa

de una lnati tuci6n tan importante como lo ea el amparo, ya 

que dentro de ella el vocablo nutoridnd tiene una acopci6n 

dintintn. 

Para dejar perfectamente establecido el concepto de -

autoridad U.entro del ur.ipnro, debemos analiznr los elecon-

toa que lo van a diatim;uir de t~anera totnl, pues exi!ltc¡¡

órganos C'statalee que no tienen el carácter de autorjrlr¡d,

en otras palfthrRs tl eler:e~to dt difProncia6i6n primordial 

entro laD nutoridede3 propie.r'!ente dicha3 y los 6rgano3 del 
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Estado que no lo son y que podríamos denominar auxiliares -

de las mismas, estriba en la naturaleza de las rWlaionee quo 

ambos realizan. Pues se ha sostenido que las autoridades e~ 

tán investidas con facultades de dec1si6n y ejecuci6n, es -

decir os autoridad aqu&l 6rgano de gobierno del .Estado que

puede Jurídicamente producir una alteraci6n, creaci6n o ex

tinci6n en una o varias aituacionee, concretas o abstractas, 

particUlarea o generales, póblicaa o privadas, que puedan -

presente.rae dentro del Estado, alteraci6n, creación o exti~ 

c16n que se lleva a cabo imporativamente, bien por una deo.!, 

s16n Risladamente considerada, por la ojocuci6n de esa deci 

s16n o bien por ambas conjunta o separadamente. 

la direrencia entre loe Órganos autoritarios, y loa 

llamados auxiliares, conaiete en que eatos Últimos carecen 

de lae facultades de deciei.Sn y ejecución y de la potestad 

de imponer sus determinncionoo; pues s6lo se concretan a -

ayudar de distintas maneras a las autoridades. 

De las consideraciones anteriorcD podemos concluir que 

los elecentoa que se conjugan para crear el concepto juríd! 

co de autoridad Don los siguienteo: 

a) Un 6rgnno estatal representedo en una persona o f'unoiOn!!, 

rio o en un cuerpo colegiado. 

b) Que poseen ~acuJ.tadeo de deciai6n o ejecución y que pue-

den ejercitar yn sea conjunta o aeparadrunente. 

e) la imperntividnd cuando ejercitan dichas facultades. 

d) La creación, modif'icaci6n o extinci6n de situaciones ge-
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neralee o eepecialea, de hecho o de derecho, dentro del r! 

gimen estatal o la alteraci6n o afectaci6n de laa miemaa. 

Bstoe elementoe establecen la diferencia con loe 6rg~ 

nos estatales no autoritarios, y de su formnci6n se obtie

ne tnl y como ya ae anot6 un concepto de autoridad el cual 

eatt{ Íntimamente vinculado con la idea que se tiene de a.o

to de autoridad, pucoto que por aquella se entiende todo -

6rgano del Estado que realice tal acto, ya sea en forma d~ 

oiaoria o ejecutiva. 

Para que el acto de autoridad sea perfecto en eetric

to sentido, es necosurio que se despliegue a prop6aito o -

en relacionas de supra - a - sub - ordinaci6n, es decir, -

entre los particulares y el Eatado, áete Último en el eje~ 

ciclo de sun funciones de imperio y que oe llevan a cabo a 

travéo de sus diversas dependencias, ea por ello que el a~. 

to do autoridad debe reWlir treo elementos la unilaterali

dad, ln imperatividad y la coercitibidad. 

El concepto jurídico de autoridad encuentra su funda

mento en un 6rgano cuyo establecimiento, organización y 

funcionamiento est~n previstos en el orden de legalidad g~ 

ncral del Estudo, y por ende aquello~ 6rcunos que aún reu

niendo los e1e~ontos ~encionados y que no encuentran su -

fundHmento en unu razón leeal, quedan excluidos de dicho -

concepto, tales son los llamadoa " órgHnos do facto 11 

Es interesunte analizar, que para el amparo la condi

ci6n anterior no cuenta,puee será autoridad tanto la de 
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facto como la de jure. 

Bn apoyo de lo anterior se pronuncia la Suprema Corte 

al asentar en tesis jurisprudencial: 

T•sie 53. AL'TOHIDADES, QUIENES LO SON.- El t4rmino -

" autoridades " para loe ef'octos dol amparo, comprende a -

todas aquellas personas que disponen de la fuerza p6blica, 

en virtud de circu..ns tancias 1 ya leguJ.ea, ya de hecho, y 

que, por lo mismo, eat6n en posibilidad material de obrar 

como individuos que ejerzan actos p~blicos, por el hecho -

de ser p6blica 111 :fuerza de que disponen. (64) 

Esto ea si las autoridades son aqucllu~ que disponen 

de la fuerza páblica, se esta haciendo referencia a la ca

racterística esencial de la autoridnd, ea decir, el impe

rium, lo que permite que ciertos mandatos tengan que 3er -

f'orzoaaciente cumplidos, pues si hubiera opoaici6n signif'i

caríu lu posibilidad de hacer uso de la fuerza público. que 

está incondicionalmente a dieposici6n de laa personas a loa 

que ae les denomina autoridades, asimismo la fuerza públi

ca puede deriva.rae de circunetancias yu legales o de hocho. 

Por lo tanto y ya. que el presente apartado se rc1·1crc n lo 

quo se entiende como autoridad en materia de amparo, y si

guiendo el planteamiento del objetivo en el prc!lentc trab~ 

jo, la Procuraduría Federal del consumidor, oa autoridad -

(64) v. r,,.sTnO, JWBllTr::o. O¡;. Cit. l~g. 417. 
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para efectoa del amparo, puesto que reune los requiaitoe -

para tener tal carácter, el máe importante es el que se 

menciona, en cunnto a que dicho organiamo se encuentra es

tablecido, organizarlo y funcionando dentro é!e un orden de-

1.egalidud ( !Ay Federal do Protecci6n al. Coneumidor ), ad.!!_ 

m~e de que actua dontro del ámbito de lao circunstancias 

lega loo, por eata.r en poeibilidud de obrRr, como un ente -

que ejerce o~· oo públicos por el hecho de ser pública la -

fuerza de quo dispone. 

IV. 4. CONCi::l"J'O DB A UTOltlDAD ADlllNl:i'rl!A'rIVA. 

" l.Q realidad observada por doquier noa mucntrn que -

es inhorentt> a le. propia nttturf:1le:i;a de loo J.lToceuoa organ!, 

zotivos la esencia autoritaria de loo mis~oa, que se mani

fientu en or¿;ani~&cionen de todús claai::::i, públicos y priv~ 

d::1s, y que se preaentH como un poder de ac-ci6n nuperior 

prt,ordE.nndo ti ln mejor conAecuci6n de los finoo "• (65) 

Desde la creaci6n de lns primera.a orgunizuciones pri

mitivao, ~mata las actuales, se ha venido munifestando el 

pr:\ ncipio de organiza~i6n y que ticno con.o fWld.:tmento o. ln 

au1,orldad, pu"a ae eetá frente a un;:~ voluntad proexiatonto 

y que l'eunc Jno c&ractcrísticas b~Bicas; el ser vertical y 

(65) GJUll!IA OV IC:DO, CAHJ.,O::i. " Dnrecho Adminiatr&tj vo "• 

Torr.o I. Edi toriul Talleres Artes Gráficos Jbcro·.,uttri

canoo. 9n. illici6n. Madrid, España. 1968. Pág. 284. 
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eficiente. Gracias a dicha autoridad se mantiene funciona!. 

mente la organizaci6n, aquí podemos encontrar la mayoría -

de las veces lo que se conoce como delegación. 

Delegación que hace posible el ejercicio de la autor! 

dad, que implica un poder superior, pero que está sin pos! 

bilidad de eotuar por sí, y delegación de funciones que o~ 

rresponden a dicho poder, como expresión del único medio -

de hacer eficaz la productividad de la cooperación. 

A.ei pues es la autoridad, la constante de toda coord! 

nación organizativa, en cuanto que siendo manifeataci6n de 

una voluntad preexistente deciaora, es principio creador -

dispositivo de la existencia y desnrrollo natlll"alea que 

han do producirse por la funcionalidad do cada elemento o~ 

gánico. 

Bn el terreno de estricto Derecho PÚblico, por autor,!_ 

dad se entiende jurídicamente aquél 6rgeno del Estado, in

tegrante do su gobierno que deaempefia una funci6n eapecí~! 

ca tendiente a realizar las funciones estatalea en su nom

bre. Bajo este enfoque el concepto de Autoridad yn no im

plica una deteroinada potestad, sino que ne traduce en un 

6rgano del Estado, constituido por una persona o funciona

rio o por una entidad moral o cuerpo colegiado, que des -

pliega ciertos actoa, en ejercicio del poder do imperio; -

en este sentido, por lo tento podemos ver claramente que -

el E8tado es el que crea sus propias autoridades, mediante 

los diversos orCenanientos leeislativos en los que oe con

ciii;nn su :formac16n, or¿;anizaci6n y fw1cionarniento, encauz.!!. 

(230) 



do por 1ae bases y reglas que 61 mismo establece normatiV.!. 

mente. 

Con lo anterior ee define a la autoridad adminietrat! 

va que revela ln idea de 6rgano estatal, aunque dentro del 

régimen jurídico del Estado existen diversas entidades p6-

blicaa, quo no son autoridades ~n el estricto sentido de -

la palabra, pues como ya lo anotamos se ha sostenido que -

autoridades son las que eatnn investidas de facultades de 

deciei6n y ejocuci6n, y cuando la competencia otorgada a -

un 6rgano de la adminiatraci6n p6blica implica la facultad 

de realizar netos de nutur&lcza jurídica que afecten la e~ 

~era de los particulares y la de imponer a éstos eue dete!: 

minncionos, es decir, cuando el referido 6rgano está inve~ 

tido de facultad de decisi6n y ejecuci6n se esta frente a 

un 6rgano de autoridad .. Muy diatinto en esencia al 6rgano

auxiliar, que carece de dichas características .. 

AeÍ pues la Suprema Corte de Justicia para determinar 

la procedencia del amparo, ha ampliado el concepto de aut.2. 

ridadea, considerando que dentro de él se hallan comprond!. 

das no sólo aquellas que tienen el carácter de órganos del 

Esto.do y se encuentran :facultudou para decidir o ejecut&.r 

sue resoluciones sino que ol término ~utoridadee para efe.2_ 

toe del amparo comprendo a todas aquellas personas que di!!, 

ponen de la íuerza p6blicn, en virtud de circunstancias ya 

legales, y& de hecho, y que, por lo mismo estén en posibi-

1idnd materiAl de obrnr co~o individuoo que ejercen acto~. 

públicos por ~l hecho de ser p6.blicn lu fuerza de quP. die-

ponen .. 

(231) 



En el siguiente y \Íltimo apartado abordaremos en con

creto et problema que representa la Procuraduría Federal -

del Conoumidor en su calidad de autoridad dentro del ampa

ro, lo que no obedece a circun:atnnciae fortuitas, ya que -

aeguiremo8 o trataremos de seguir unP serie de premieae d& 

esencia 16gica jurídica. que enciArran eran valor y quo 

noe llevar8.n dentro del Ámbito del Df:orocho a una concl u-

ni6n fundamental, que eorá la siguiente; la Procurad urín -

Pederal del Consumidor e! •a una autoridad on materia de -

amparo. De asta manero. trataremos qu~ se aclare el panora

ma. al respecto, debido u que dentro de la Suprema 1..!oJ·te de 

JU8ticia ee hn suecttado, w10 d1vioi6n en cuunto n loa cri 

terioe pueo algunas ejecutoriaa le otorga.u el carácter de 

autoridnd a dicho organismo y otrhs definitivamente ua lo 

niegan. 

IV. 5. TllATAb:IENTO DEL l'ROBLEM y Jlll!Iol'llUDliNCIA n,¡ LA SU..

PflEltA OOllTl< DE JUSTICIA EN RELACIOll A LA .!'ROC.:Dll!WlA 

DE!, AMl'ARO CONTRA LAUDOS ll14ITID0:3 POR LA Pl!WUHADU..

RIA P l>DERAL DEL G ONS llMIDOR • 

.Bl Derecho ef! un conjunto de relacionEts sociales que

una comunidad considera como necesaria~, a!'!Í puee lo~ poa,!. 

blee conflictos de intereses entre los mieCibroa de la mis

ma ha de tratar de reaolverloe a través de la norma jur!d~ 

ca, evi tnndo ne! que :::ie ponga en peligro la paz y la just.!. 

cia de dicha comunidad. Pero una. vez que surge un conflic

to la actuación judicial no es u baolut1:1, tal y como lo ho

mo~ venido nh~ervnndo, al estudiar lo relacionado al arbi

traje, en el que la solución a 108 conflictos ae encarga a 
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ju1cee privados quienee mediante lae resoluciones correepo!l 

dientee pondrán fin a lae diferenciao entre las partee. El 

arbitraj~ ee basa en el principio diepoaitivo de la liber-

tad que ae concede a loe individuoa para plantear sus dife

rencias ante una Instituci6n extraoficial comprometiéndose

ª aceptar lo. daciei6n que se t:uii ta cediante el compromiso. 

Cuando ant~ la Procuraduría Federal del Consumidor oe 

trata de resolvtr lae diferencias entre proveedores y cono!,! 

midores, eBpecíficamente por medio del arbitraje, no esta-

moa ante w1 procedimiento arbitral sino ante dou; un proce

dimiento en &mieuble composici6n y uno de estricto derecho, 

configurÚndose las cuestiones objeto del arbitruje en el 

com¡)romieo, aunque en la práctica el arbi trajo de estricto

derecho vuya imponiéndose nl de ~migable componici6n, por -

razones que obedecen simple y eencill:unrute a mantener un -

procedí miento 01~0 apegado a derecho. 

Ahora bien contra los lnudoo ~uo dictn lu Procuraduría 

Feder<:!l Uel Consumidor como árbitro no1nbrado u voluntad de 

los pat~t.e::i, derivados de una amieublc compooici6u o de un -

juicio o.roí trnl de estricto d.er1Jcho, s·.Slo procede la uclar~ 

oi6n de los mismos, t&.l y como ue don prende del texto de la 

Ley Fedcr1tl de Protecci6n ul Consumidor, ·1rtículo 5~, fruc

ci6n VIII, inciso o). Por lo que en cu:10 de que una de lh~ 

partes estuviere i ncorüort:.e con el luurto dictodo hará uoo -

de diChfl aclaraci•Sn, pero a .3U vez cueut .... con otro modio j,!! 

rídic1:tmente hubl·mdo & truve'":3 del cual puede inconformuree

contru el luu.io ard tido por la Procuraduría 1-'cJe~:ul ~:01 Ca!!. 

:iumi.cl ."Jr, nos i·efe1·iuios inJudable.:.ente rtl Juicio de Amparo. 
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A1 hacerse ueo de la aclaraci6n en contra de los lau

dos diotadoe, para despu&e interponer el Juicio de Amparo, 

eetaremoe frente a uno de loe principios fundamentales del 

juicio de garantías, e1 " principio de De:tini tividad " que 

consiste como ya lo menciona.mee en que el amparo no puedo 

promoverse si no se ban agotado los juioioe, reoursoo o m.!_ 

dios de deten~a que la ley que rige el acto establezcan, -

tal es •l caso que nos ocupa. Asimismo no debemos olvidar 

que el amparo, retomando una olaaificaci6n muy pereonal 

del maestro Juventino v. Castro, está considerado como u.na 

de las ~~rant!ao del orden jurídico ( Batae comprenden una 

serie de diversas garantías de igualdad, de competencia, -

de justicia y do propiedad ) por ende es un derecho funda

mental e irrenunciable de loe gobernados. 

Bl amparo que se interpone en contra de loe laudos 

dictados por la .Procuradur!a Federal del Consumidor debe -

pedirse ante loe jueces de Distrito pues el artíoUl.o 114 -

fracción II de la Ley de Amparo dispone ques 

.Bl amparo se pedir' ante el juez de Dietrito1 

II. Contra aatos que no provengan de tribunales Judi

ciales, administrativos o del trabajo. 

En 8stoa casos, cuando el acto reclamado emane de un 

procedimiento seguido en 1orma de juicio, el amparo e6lo -

podri promoveree cont1·a la resoluci6n de!ini ti va por viol.!, 

ciones cometidas en la miama reaoluoi6n o durante •l proa~ 

dimiento, sí por virtud de eatae Últimas hubiere quedado ain 

defensa •l quejoso o privado de los derechos que la ley de 
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la materia le conceda, a no ser que el amparo eea promovi

do por persona extrana a la controversia; 

EB claro que el laudo dictado por la Procuraduría P!, 

deral del Consumidor, ya eea en amigable composioi6n o en 

estricto derecho deriva del arbitraj~y que para e~ectoe -

de lo que dispone el artículo 114 fracc16n II de la Ley de 

Amparo procederá el juicio de garnnt!aa, ya que non actoe 

que no provienen de ningun tribunal judicial, adminietrat.!, 

vo o del trabajo, puee la Procuraduría Pederal del coneum.!, 

dar no es tribunal eeg6n ee desprende del texto del artÍO!! 

lo 57 de la Ley Pederal de Protecci6n al Coneum1dor que d! 

ce: 

Artículo 57. La Procuraduría Federal del Conaumidor

ea un organismo descentralizado de servicio aooinl, con -

personalidad jurídica y patrimonio propio y con funciones 

de autoridad administrativa encargada de promover y prote

ger los derechos e interesoa de la poblaci6n consumidora, 

mediante el ejercicio de las atribucionee que le confiere 

la ley. 

Ru cuanto n que ol acto reclamado emane de Wl proce

dimiento seguido en forma de juicio, s6lo puede promoverse 

el amparo contra la resoluci6n definitiva por violaciones 

cometidof1 en la misma resoluci6n o durnnte el procedimien

to. 

Y nfirr:iarnoa que el arbitraje es Wl procedimiento ee

guido en forr:la de juicio en virtud de que cuando estudia-

coa la regulaci6n del arbitraje dentro del Derecho Procc-
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ea1 Civil, y en apoyo a la TeaiD Juriadiccionalista a la 

cual noa apegamos para explicar la naturaleza jurídica de -

la Instituci6n, vimos que: 

Vn.rias disposiciones del C6digo de Procedimientos Ci

viles se refieren al procedimiento que se desurrolla por y 

ante loa árbitros como juicio arbitral ( artículoa 609, 616 

y 617 ) o de árbitros ( artículos 612, 613 y 614 ) o como -

procedimiento ( artículo 619 ). Animismo la dccioi6n arbi

tral típicamente denominada. laudo se denomina E10ntencia - -

( artículo 632 ) , los árbi troe se califican como juocea - -

e art!.;;ulo 623 ) y finulcrnntc la ley afirma que ejercitan -

jurisdicc16n ( artículo 633 ). 

De lo anterior lo que m1\s noa intercwJ. para los casos 

en que ee invoque el artícu1o 114 fracción JI, ca lo tocan

te a que la decin16n nrbitr~l denominada laudo constituya -

propiamente una sentencia, como yu lo ufirmHmoa en au opor

tunidnd, puen reune todoa lo~ requiBiton formales 4ue: u lna 

sentencio.a a.tribuyen la loy y ln doctrina, pues de las -

cuatro cr~ndos secciones de que con~ton éstas, nos rcrerir~ 

:::ion a untt en particulur, lo.:J pwitos rooo1utiv.n: ya que én

tos no son a.firmecionea científico.s 1 ni propooicj onen puru.

tlC::"itE· te6ricun, tienen wu, finuli<lud y un flcntl<lo prácticos: 

no ne concretGtn a comprobr~r lo c,,,uG C5, no refle:jan tulh re!: 

lid"d :1reaente, sino G.'J.C prctem!cn NJtl1ble:cC;:-r lo •..;ue debt· -

ser, mus allá n6n, el ~rbitro en lori puntos ru.1olut.:.v•.n, do 

lo sentenciu, dice l~ que d~be a~r, puro, adcffi~o, cl.:.ce lo -

que 61 ordenu que sen. El 1Hutlo no culrr:ina co~ lllll:l :11t1.nifet1-

taci6n tlc· c0n-.>cir:iiento, !lino que fir:ali~n con u::.:.: r.1<:;..nifent!;_ 
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ci6n de voluntRd, el árbitro no e6lo expreea lo que cree o 

lo que eabe, eino principalmente lo que quiere que ee haga. 

Aquí cabe citar a Chiovenda quien acertadamente dice: 

" Bl árbitro conoce de una relación litigiosa como conoce

ría de ella •l Juez " ( 66) 

&ato ee rer!ere a que unu vez que el árbitro conoce -

de una controveroia dobe resolver eegún lae reglan del de

recho, pue-s debe admitir todas lae probanzae que sean le-

galruente admieiblee y deaohogarlao con.forme a la ley, ape

gÚndoae a las reglas que ~sta prescribe. Asimiemo dobe pr~ 

nunciar una eentencia clara, precien, completa y coneruen

te con luo pretensiones deducidal!J, aplicnnd o la norma BWJ

toutivn adecuada, interpretándolA. correctamente, a lo~ he

cboa notorioa, a loa admitidos por las partes y a los pro

bados de modo pleno, el !lrbitro conoce al igual que el -

juez de problemas jurídicos por esta raz6n los deb~ reaol

ver u.poyándooe e:n fundameuto8 de derecho. 

El urbi traje an-te la Procuraduría Federal del Conaum.!. 

dar tnmbi~n constituye un procedimiento 8eguido en forma -

de juicio. Como ya lo mencionamos el nrbitruje de amigable 

composici6n es en la actualidad poco utilizado por lo que 

(66) TORAL &.O!l;;NO, J.I:;:;U:;. " lü Arbitraje y ol Juicio do -

Amparo 11
• Revista " Jus " de Derecho y Ciencia.o so-

cialen. Octubre - Dici~~:bre de 1957. ?!léxico, D • .1". 

Pág. 612. 
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eÓlo nos referiremos al de estricto derecho. 

Rn esta olaee d• arbitraje las partes van a aceptar 

que se aplique J.a Le;y Federal. de Protección al. Conewnidor -

de manera fundamental, aupletoriarnente y en la forma proce

dimental. ,l Código de Comercio en lo relativo al arbitraje

;y a falta de diepooicion•s de dicho ordenamiento •l C6digo

de Procedimient.os Civiles en lo tocante al juicio ordinario, 

por lo que el procedimiento y el laudo, no ee ven ateotadoe 

puee eue efectos eon loe miemos que atailen al prooeuo ordi

nario y a la sentencia. 

Por lo que en definitiva el procedimiento llevado a 

cabo ante la .Frocuradur.Ín Federal del Consumidor en su ca

rácter de árbitro ee un verdadero prooeeo no e6lo equipara

ble al juicio tramitado ante loe jueces ordinarios, sino 

identificado ouetancialmente con late. 

Ee importante preoi~ar qué o"rgano judioi~l es el comp.!. 

tente para conocer del juicio de amparo interpuento en con

tra de loa laudos emi tidoe por la Procu:radur.ía Federal del

Coneum.idor, y aunque tal dee1gnaoi6n recae en los jueceD do 

Dietrito, tal y como ne menoion6 en tJU oportunidad cuundo -

nos referimos al artículo 114 fracci6n II de la JJJy de AmP.!J. 

ro, la siguiente ejecutoria emitida por la Suprenrn Corte de 

Justicia de la Naci6n no noo dejar' dudae al reepecto: 

PROCIJRAJlU!UA PBDRRAL DliL CONSUl!IDOR, LAUDOS DICi'ADUS _ 

POR LA, SON RSULAMAll.Lh'S J>N A.llPARO ANTli JUJlZ DJ> DlSTRITO Y -

NO EN Ai.:PARO DIRECTO.- Si el acto reclamado en el juicio de 
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garantías es el laudo pronunciado por la Procuredur!a Fede

ral del Consumidor, en un procedimiento arbitral seguido en 

~orma del juicio, en loa términos del artícUlo 59 de la Ley 

Pederal de Protecci6n al Consumidor, y toda vez que dicha -

Procuradur!a, por eu propia naturaleza, no ee un tribunal -

adminietr&tivo o del trabajo, eino un organiemo deecentral!. 

zado de eervicio eooiol, oon furicionea de autoridad, con -

personalidad jurídica y patrimonio propio, para promover y 

proteger loe derechos e intereseo de la poblaci6n coneumid.2, 

ra, de acuerdo con lo eatablecido por el artículo 57 de la 

Ley Federal de Protecc16n al Consumidor, resulta claro que 

el Tribunal Colegiado de Circuito ea incompetente para re-

eolver el juicio de amparo directo interpuesto por la quej,2 

ea, eurtiándoae dicha competencia en ~avor do un Juez de 

Distrito, con.forme a lo diepueato por loe artículos 114, 

~rocci6n II, de ln Ley de Amparo y 42, frucc16n IV, de la -

Loy Or~ánica del Poder Judicial de la Foderaci6n. 

'rERCllil TlllBUNAL COLEGIADO EN .:ATERIJ\ AD!HNISTRATIVA 

DEL léRIJ.:ER CIRCUITO 

Amparo directo 273/82.-Banco del Pequeffo Comercio -

del Diutrito Federal, S.A. de C.V.-19 de noviembrc

de 1982.- Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Hugo 

Chapitel Gutiérrez. 

Semnnario Judicial de la Fedcraci6n. 

Vols. 169-174, 6a. pnrte, p. 242. 

Como una consecuencia inmediata y l6gi.ca de lo tran:1-

cri to en la anterior ejecutoria, al eeñolarae a la Procura-
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dur!a Pederal del Coneumidor como autoridad reeponeable dea 

tro del juicio de amparo, oabe citar lo diepuoeto por el ª!:. 

tículo 11 de la Ley de Amparo• 

Artículo 11. Es autoridad responsable la que dicta, 

promulga, publicn, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la 

ley o el acto reclamado. 

Be importante eete concepto porque nos ubica fronte a 

dos diepoeicionee legalee que ee rela,ionün entre ei. 

El artículo 500 del C6digo de Procedimientos Civil•• 

textualmente dicer 

~t!culo 500. Prooede la vín de apremio a inetnncin de 

parte, eiempre que ee trate de la ejeouoi6n do unu eenton-

cia o de Wl convenio celebrado en el juicio, ya eea por lae 

partee o por terceros que hayan venido al juicio por cual-

quier motivo que eea. 

&Ita diepoaioi6n eerá aplicable en la ejecuci6n do CD!!,. 

venioe celebrados ante la Procuraduría Federal del Consumi

dor y de laudos emitidos por dicha Procuradl.U"{n. 

Lo que tiene relaci6n directa con el artículo 59 frac

ción VIII inciso e) de la Ley Federal de Proteooi6n al Con

eu.midor: 

e) Loe reconocimientos de los oonsumidoree y proveedo

res de obligaciones a su cnrgo, y loe ofrecimiento~ p&ra -

cumplirlas, que consten por escrito y eeun aceptado~ por su 

contraparte, formuladoD ante la Procuradl.U"Ía Federal del 
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consumidor, obligan de pleno derecho. 

Tales reconocimientos y loe laudos que dicte la men

cionada Procurudur!a, traen aparejada ejecución, lo que po

drá procovcree ante loo tribunaleo competentes en forma in

mediata en la vía de apremio o en el. juicio ejecutivo a -

elección del interesado. 

Del artículo 500 del C6dieo de Procedimientos Civiles 

ae! como del artículo 59 fracción VIII, inciso e) do la ~y 

Federal do Protección al Consumidor, ae desprende que le 

Procuradur.!a Federal del Conaumido1· ¡Jara eatar on condicio

nes de dnr cumplimiento n loo laudos derivados del arbitra

je, necesita de esa fip,ura procesal denominndn homologaci6n, 

pero ~ato no neces~riamente aienifica que si no se acude nl 

6rcRno entatnl corre:.apondicnte pera que la deciEd6n nrb.itn.U 

ae invista de imperio, ln Procuradur:!a Federal del Conswni

dor no pueda tenor el calificativo de autoridad responsable 

en muteria de bmparo como mas ad elontc se explicará. 

La homologaci6n se dará cuundo el jue~ ordinario rcvi 

sa el laudo y lo completa. ¿ Como se completa ? pucw .ocn

cillum~nte ordcnundo que el mismo sou acatndo por medio de 

eaa rosoluci6n judicial que nprueba la. decisión o.rbitrnl o 

asW!le au cont..:nido. Dado que la homolo8;-nci6n que proviene -

del juez. común es pura y simpleocntc una or<len de Etjecuci6n, 

no constituye unu revini6n del laudo ni unu uprol>aci6n ex

presa o tdci te. de aua conclunioncs o premi.snn. 

En el ca~o de que ~e d6 l.n hornologaci6n de un iaudo -

nrbi tral no i[!lporta que el amparo se interponca más de quil! 
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o• dÍae deepu~s de que se haya notificado el laudo, ya que 

basta eolicitar, con la oportunidad legal, la protecci6n -

constitucional contra el exequ4tur 1 o sea la reeoluoi6n •n 

que el juez ordinario manda ejecutar la sentencia arbitral. 

Y aquí tenemos qu~ observar que el laudo homologado -

no cambia el carácter de autoridad responsable en materia

de amparo de la Procuradur!a P1dera1 del Consumidor, puea 

lata se convierte en una autoridad ordenadora, aeimiemo el 

Juez Ordinario sera la autoridad que materialmente ordena

la ej'eouoi6n, precisamente por ser c¡Uien aprueba la dec1-

s16n arbitral, la siguiente jurisprudencia viene a oon:t'ir

mar lo anteriormente expuestos 

AUTORIDADES RllSl'ONSABLES 

Lo son, no solamente la autoridad superior, 

que ordena el acto, sino tambi'n las subalte~ 

nas que lo ejecuten o tratan de ejecutarlo, y 

contra cualquiera de ellao procede el amparo. 

TOlo\O 

I, 

III. 

P.AG. 

Sesma Vda. de Ruíz, Elena • • • • • • • • • • 65 

C1uzm1fo, Carlos .................... , 628 

Castillo, Juli1fo •••••••• , ....... , • , 428 

Sota, Emiliano ..................... 1342 

IV. Ochoa, Salvador Id, •• .. • • • • • • • • .. • • • 555 (67) 

(67) RO~nLBS .AGUILJ.ll, llOL.U.i..O. " Formulario del Juicio de -

Amparo •. Elli torial Porrúa. 5a. Edición. &:6xico, il.P. 

1986. Pág. 474, 
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Muchos eigUiendo el criterio sustentado por la Suprema 

Corte de Justicia, dir!an que contra loe laudos emitidos por 

la Procuradur!a Pederal del Consumidor no cabe el amparo, 

pues segán elloe dichos laudos no conetituyen actos de auto

ridad propiamente dichos, hasta que el juez ordinario corr•!. 

pondiente otorgue el exoqu4tur ( homologac16n ) o dicho de -

otro modo hasta que no se ejecute judicialmente. Pero oa ol

vidan que los laudos arbitrales emitidos por la Procuraduría 

Pederal del Consumidor, son resoluciones que defivan de un -

verdadero proceso, ya que deciden las controveroiaa auacita

daa entre proveed oree y conewnidores, de acuerdo al comprom.!, 

so establecido y que tales resolucioneo ostentan un carácter 

autoriturio en virtud de que el juez que ordenlt su cumpli - -

miento o ejecuci6n no las revisa, por-lo tanto no las puede 

confirmar ni revocar, sino que debe contraerse obligatoria-

mente a prove~r su realización. 

Por lo que el calificativo de autoridad responsable 

dentro del amparo de la Procuraduría Federal del Consumidor

no depende s6lo de la homologaci6n de loa laudos por ella 

dict~doa, pues aún sin este requisito tal caricter peraiete, 

veremos porquó: 

Frir.ierarnente debemoo tener muy pre:rnnte el concepto de 

autoridad que entablece la Ley de Amparo en su artículo 11,

por lo que se tranncribe de nueva cuentu liternlrnante n Ea -

autoridad reoponsnble la que dictlll, promulgR, publ iCfl, orde

na, ejecuta, o trata de ejecutar la ley o el acto reclamadO·~ 

Parr-:i tt-~.er una Clejor idea de lo qu~ se trata de expli-
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car, es necesario transcribir un laudo de los dictados por 

la Procuraduría Federal del Consumidor, s6lo que previa m.2_ 

dificaa16n de nombres de personas, domicilios, cantidades, 

con al fin de guardar de algún modo el secreto profesional, 

para que no ae deavirtue el fin que se poraiguo. 

Laudo de Fecha 10 de Enero do 1990. Dictado en el ~ 

pediente 40463/-90 J ,A. 800/90. Del cual ae analizarán los 

puntos resolutivoa Seeundo 1 Tercoro y Cuarto. 

SEGUNDO: Bn consecuencia, oe condeu&. a la parto de-

mandadA n poner en poseai6n a titulo de dueno, al snfior R!. 

cardo ilivaa Zavala del Pent Houae " .Briotol " del conjunto 

Residencial Newport, ubicado en Calzada de loa Preanoa No. 

20 1 en la Colonia Bosques de Reforma Distrito Fedoral, con 

todo cuanto de hecho y por derecho corresponde a ese bien. 

TERCERO: Le. entrega deberá efectuarse dentro del té~ 

mino de quince días hl'ibilee siguientes u la fecha en que -

nea notificado este laudo, siendo simultáneo con la entre

ga el paeo en que ese acto baga el actor de la cantidad de 

•B'000,000.00 ( CXlHO /JILLONES DE l'E~OS 00/100 A:.N. ), que 

adeuda como aaldo del precio pactado. .Debiendo de otorgar 

lu eacri turuci6n correspondiente ante el notario que denit:. 

ne el actor en un término de diez dúw hábiles, uµercibie.!! 

dolo que de no httcerlo oe eatarú h. lo dispuesto por ln - -

fracción terceru del artícUlo 517 del c6digo de ?roccdi

mientos Civiles ~ara el Distrito Federal. 

CUñR'I'O: 3e upercibe a ltt demandada t{UC en cuoo de i!!, 

cumplitr.iento en el á~bito adoiniatrativo de lo ordenado cu 
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este laudo, se aplicará lo diapuoeto por el artículo 86, en 

rclaci6n con el artículo 90 de la Ley Federal de Protecci6n 

al Conoumid or. 

Do la simple lectura de lo:o. punto:; re::iolutivoa ante-

riorea se deduce que la i>rocuraduría Federal del Consumidor 

ostenta el carácter de autoridud pu.r~ efecto~ d~l amparo, -

pues directamente entá ordenado, ejecutudo o tratundo de 

ejecutar el laudo derivHdO del juicio arbitral, el punto r~ 

solutivo cuarto es evidente. 

ADÍ puoa la Procuraduría Fndoral del Conounidor eotú

actundo haciendo uao del imperio de eua atribucioneu tratu!! 

do de ejecutar el acto que on vía de a.mpuro uerá reclamado. 

Loa art!cul oa 86 y 90 de la Ley Pederul de I'rotecci 6n al 

Conr:1umidor oc refieren exclueivc..oente a lno utribucioneu do 

la Procurudw·!b Fcdcr!ll del Consumidor en rnnteriu do annci_Q_ 

nea. 

Lo. cjecutorih que ae soi1uh1. es útil al respento: 

}'A..;ULT/1Di::J ::i.n.Uí:.!IO!IADO:U • .:::i.- To::u.:.ndo en cuenta lo diepueuto -

por el artículo 57 de lu Loy Fodorul de 1Totccci6n nl Confl2:_ 

m:ldor, debu concluir!..C: q_uo lo l"'1•ocu.r·c.i.i.lurí<-~ Pt.'dcr1-.l del Con

sumidor ev U11 orr.nnisruo dc::.centrulíz<J.do de servicio social, 

con per~omtlidEJd jurídica y putrir..onio propiori, lo que col,2 

ca i.: dicha l'l·octrrhdm·!11. dentro de la .ñdrr.inintrttci6n PÚblicr1 

FedQrul Paraecto. tal, sq:;ÚJi lo eutablocido por lon artículo~ 

lo. y 45 de la J,ey orgánica de la Adml.nistraci 6n .l'l'.olicu PE. 
derul; lTocurEJdurÍil Pnderal del Consumidor que por dispoei-
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o16n del propio legislador tiene el oar6cter de autoridad,

en loa términos del invocado artículo 57 de la Ley Federal

de Protección al Consumidor, inveotida de f'acultades :sanoi,2. 

nadaras, a quien corresponde, dentro de sua atribuciones, -

velar en la esfera de su competoncia por ei cumplimiento de 

la ~y de la materia y de las diepoaicionea que de ella em!! 

nen, atento a lo dispuesto por el artículo 59, t'rucci6n - -

XIII, de la Ley de que se trata. 

TERGER '.l'RIBUN:.L COLBGIADO EN i.u.•rt:HIA ADbllNISTRATIVA 

DEL PRiblER CIRCUITO. 

Amparo en revisi6n 799/77.- Gentro Automotriz, S.A.-

13 de octubre de 1977.- Unanimidad de votos.- Pone!J. 

te• Sergio Hugo Chapi tal G. 

Semana.ri.o Judicial de la Fedoruci6n. 

Vole. 103-lOB, 6a, parte, p. 179. 

Cabe hacer una &.clo.ra.ci6n en lo referente al artículo 

59 :¡a c¡ue la fracci6n XI~I en lu actual Ley Federal de Pro

tecci6n al Consumidor corresponde a una atribuci6n divoraa

de la que se trata y que puede ubicarse ahora en l&. frac - -

ción XV, y confirm~ndoae el carácter de autoridad del men-

cionado organismo. 

Es notorio que e1 carácter de autoridad no depende de 

la naturaleza jurídica de lu Inotituci6n ni del carácter de 

HU titular, sino que depende de la participaci6n, e inter-

venci6n en la ojecuci6n y reul1zaci6n del acto reclamado. -

Es~e criterio se fund~ en la si~uiente tesis. 
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" AUTORIDADES. Q UIB!IES LO SON PARA LOS El'Ec:ros DEL 

A.14PARO "• Si del informe justificado que rindieron las aut.2 

ridadea eefialadüe como responsablee, apo.rece ~ue tuvieron -

interveno16n en la realizaci6n de loe actos reclwnadoa ha

ciendo ueo de facultades de imperio, euto baath paru que ae 

lee oonaidero como autoridades pura loa erectos del ju.icio

de garantías ya que el carácter de autoridad responsable no 

depeude de eu nnturb.leza jurídica sino de la participaci6n

que haya tenido, con o ein facultades en la geataci6n o ej~ 

cuo16n de loe actos reclamados. 

Amparo en revisión 999/79.- RICARDO GAllCIA PELAY0,-

18 de octubre de 1979.- Unhnimidad de votos.- Ponell 

te: Gilberto Lievana Palma.- Secretario: Josá Hay-

mundo Ruíz Villalbazo. Informe de 1979. Púga. 105 y 

106. (68) 

Esta tenis ~n relación con ol artículo 11 de la !Ay -

de Amparo permiten que ae pueda uoevcrbr que la Procurad~ 

Federal del consumidor es una autoridad reBponahble en el -

ámbito del juicio de g&rantíus no uolamente por toda~ laB -

razonus onaliZHdao, sino por~ue puede hacer uso de la :fuer

za p 1ÍblicA. 1 tal y como se seilu.la en los urtículoa 66 y 59 -

de ln U:y Fúderal de Protecci6n al ~onf!u;:Ji•Jor rcspectivumc12 

te porque la Instituci6u puede emplear l& :fuerza públicu. P!!. 

(68) ACOl;TA HO~ .•• HO, ldlGUZL. y GOllGOHA PIJ.,;m:rzL, GZNARCI. - -

" Ley de Amparo 11
• Legialnci6u, Jurisprudencia y Doctr!. 

na. &iitorin.l Porrúu. 2u. &lici6n. U~xico, lJ.1'·. Pdg. lOJ. 
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ra el mejor desempefto de sus funciones así como el excitar 

a laa autoridades competentes para el cumplimiento. de SU.8 

resoluciones o determinaciorwn, por ello es una autoridad

paru. loe efect".>s del amparo, lnn siguienteo jurispruden - -

cia~ clarifican lo anteriors 

Plt(),JL'RADIJRI,1. J!.,ü¿R,;L ll,.;L ~ON;,ln;,IDOR, ,!.lJ'rORIDAll PARA

L0.:3 .EFECTOJ DEL hiU'ñ.RO.- La Procr.rudur.Ía Federal del Cona~ 

midor sí es autorid<·.d pura loa efectos del E.1.0pu.ro, toda 

vez que su carúcter expreso de autorid&.d lo eoñala el nrt,!. 

culo 57 de la IIJy P'oderal de Protecci6n al Conawnidor, al 

establecer t¡ue: "Se crea la ProctU'udur!a F'ci.lcrul .del ComJ.:!_ 

midor como Orp,uniarao deacentrulizado do uervic1o social, -

con f"uncionos de autoridad con peruonnlidad jurídica y pa

trimonio propio, para promover y j,roteeer lofl derechos e -

intereseo U.e la poblaci6n coniHmlidora••¡ toda vez que ~i~P.2. 

ne de la :fuerza pública en loa términos c.!el artículo 66 

del citado orden&micnto legal, y porque de acuerdo con las 

atribuciones que le seftalu el artículo 59 frucci6n X, tie

ne facultad para excitli.l."" a 1.as uutoridH.dO:...> comvetenten u -

c¡ue tomen las u1edidaa adecuadaa pur¿;. combatir todo gt1nero

de prácticas ~uc le~ioncn loa interoGcu Ue loa consumido--

reti. 

TR!JlUN,.L \!OL~GirtúO ll,;L OCT,.VO Jlíl\)UlTO 

Ampc.ro en rcvisi6n 397/77.-l'roootores de lu Industria 

de la construcci6n, .J.;h- Unfinimidud de votos. 

Sáptima Epoctt., Volumen 10)-108, dextu l'arte, .Pág.178. 

Amparo en r~visi6n ~07/77.-Promotores de l.;. Inductr1!:1 

de la Conatrucci6n, ;;.A.- Unn.nioiidud do voto.o. 
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S6ptimEL Epoca, VolUJ:1en 103-108, sexta Parte, Pág, 178. 

Alllpuro en reviai6n 372/77.-Promotorea de la Industria 

de la Conetrucci6n, S.A.- Unanimidad de votos. 

S6ptima Epoca, Volumen 103-108, Sexta Parte, Pág. 178. 

Amparo un reviai6n 375/77 .-Proniotorea de lu Industria 

de 1a Conatruoci6n, S.A.- Unanimidad do votos. 

Sáptima Epoca, Volumen 103;_108, Sexta l'urte, Pág. 178. 

Ampnro en revisión 409/77.-Promotores de la Industria 

de la Conatrucci6n, ::; .. A.- Unanimidad de votos. 

S6ptirna Epoca, Volumen 103-108, saxtu Parto, Pág. 178. 

Semanario Judicial de la Pederaci6n. 

Velo, 103~108, 6n. parte, p. 300, 

AU'l'ORI1Ji~D~~. ~UIHirns LO :..iON. 

El t6rmino "autoridodee" pura loa ef'cctos del 

omp~ro, comprende a todas aquellas personas -

que disponen do la fu~rza pública, en virtud

de circunetancius, y~ leffuleo, ya de hecho, y 

que, por lo mismo están en posiblilidad mate

rial de obrar como individuos que ejerzun ac

tea pÚb1icoa, por el hecho de ser pG.blica la. 

fuerzü de quu disponen. 

TOhlO: 

IV, 

XXIX. 

Xl(J(!Il. 

LXV. 

.PJ.G, 

Torrea, JLarcolfo- Y. . • . • • • • • • • • 1067 

Rodríguez, Culixto A • •..•••••• 1180 

Dínz Br>rrir;a, t.li/lUOl .. , • • • .. .. 2942 

Sandi, Mnuricio ···········.···· 
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i.:a. lloral l'ortilla, Jorge del • • • • • 2262 (69) 

.esta !i.J.tima jurisprudencia, recordemos que tambi~n -

noe fue útil a efecto de determinar lo relativo al ·concep

to do autoridad en materia de amparo. 

De aeta manera se puede apreci~r en definitiva que -

la l'rocuraduríu .Federal del Coneumidor tiene facultades de 

Imperio y llando para ejecutar eue propias resoluciones, 

pues ea de explorado derecho que una autoridúd no puede t.!!_ 

ner m4e facul.tadee que las que la misma ley le conf'iere. -

Esta jurisprudencia es determinante • 

.AU'.l10RIDADES. 

La.a autoridades s6lo pueden hacer lo que 

la ley lea permite. 

ro~o: PAG. 

XII. C!a. de wz y Fuerza de - ••••• 

Puebla, S.A. 
928 

XIII. Velaaco W., María Fálix ••••••• 44 

XIII. 

XIV. 

XV. 

Ca.raveo, Guadalupe •••••••••••• 

Parra, Lorcnz o y Coae. 

Cárdenna, Francisco v. 

514 

555 
249 (70) 

&ciste el erróneo criterio de c¡ue cuando las partes-

(69) aos .. Li:::; .. GUlLrlH, ROA.ULO. Op. Cit. Pág. 473. 

(70) Ibídem. Pág. 478. 
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someten un determinado asunto al conocimiento arbitral ante 

la Procuraduría Federal del Consumidor ya sea en arbitraje 

de Betricto Derecho o en Amigable Composioi6n, en el oual -

dentro del compromiso arbitral hayan aceptado que el laudo

que se emita, no admita recurso alguno, •o basta oierto PU!!. 

to válido, pero jurídicamente si una de lae partee conside

ra que dicho laudo lesiona de alg~ modo su.e intereses, pu!_ 

de impugnarlo mediante el juicio de garantías, pues nadie -

puede hacer renuncia anticipada de tan importante Inetitu-

oi6n jurídica. La presente ejecutoria, ee evidente al rea-

pecto s 

GARANTIAS INDIVIDUALES JUICIO Dil AMPARO. INVALIDEZ DE 

LA RHNU!ICIA l'AllA IN'.l.'EI!l'OllERLO. El agravio hecho V•tler por

la autoridad responsable, relativo a que el juicio de ampa

ro debe aobreDeerse porque el quejoso ante ella y en la fa

ee o.ficiosa del procedimiento J.e ofrec16 que no interpon--. 

dría el juicio de E.mparo, cualquiera que :fuera la decie16n 

que al respecto pronunciara en dicha faae, es infundado PºL 

que aún en la hip6teaia en que ae coloca la recurrente de -

que el quejoso había renunciado a promover el juicio de am

paro en contra de la re~oluci6n futura qu~ pronunci;isa, tal 

renuncia carecería de eficacia, porque equivaldría a que el 

r&gimen de le{l'.ulidad, que sobre la base de lus limi tacioneD 

impuestas a lan autoridad~a alude la Const1tuci6n General -

de la Hep(tblica pudiera ser derogado o auapendido por la S.!2, 

lu voluntad de loa particulares. F.ata renuncia anticipada -

de las garantías individu&len y del juicio que lae protege. 

es inadmisible por cuanto implica un r&gimen contrario al -
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oonatituciona1, lo que ciertamente no eet' al alcance de los 

particulares. 

semano.rio Judicial. do la Poderaci6n. 

Alil'ARO No. 3372/957. Pallado el 30 de octubre de 

1957. Ponentes llinietro Felipe Tona Ram!rez. se

gunda Sala. Informe do 1957. Pág. 27. 

Para conolu.ir sólo nos rosta agregar lo siguientes 

Hemos llegado al final en e1 desarrollo del presente -

trabajo y solo noei resta decir que el objetivo planteado ha 

quedado eatiefocho, ya que ee juatific6 que la Procuradur!a

Pederal del Consumidor al emitir un laudo independientemente 

de qua &ate se homologue o no, el orgo.niamo estatal ea con

vierte en una autoridad responsable dentro del juicio de ga

rantías. 
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OONOLUSIONBS 

1.- La autoridad ee un ten6meno eooial que está plenamente 

identificado con el poder, a su vez la inrluencia, que eo 

otra rorma de ejercer predominio sobre lo.e demás eet' pre

sente en el contexto social, con~igurándoae de 88te modo -

todo un esquema de vida, mismo que ea imprescindible para 

cualquier oociedad del mundo, indudablemente las socieda-

des s6lo se trana!orman pero invariablemente eu esencia y 

eu equilibrio se encuentran en la autoridad en el poder y 

en la inr1uenoia. 

2.- Es muy com6n que en la actualidad se confundan tanto -

la auctoritaa vocablo genuinamente romano, con el término

autoridad; pero la realidad nos enseila que el primero do -

ello.e ae apoyaba en laa cualidades naturaleo que se reu - -

nían en determinadan inatitucionea, cargoa o personas, es 

decir en esa naturalidad ee encontraba la clAVe de su efi

cacia, en cambio l~ autoridad como ne conoce en la actual! 

dnd ya no poaee la enencia del reconocimiento expont~neo -

pues dentro del Imtado moderno existe una especie de obli

gación de aometeree a loe criterioo o a las decisiones de 

laa personan que ae encuentran en un ple.r10 jer4.rquico nUp!, 

rior dentro del eocula ad~inietrativa, lo ounl no eo nega

tivo ya que ln autttridnd en lR actualidad se conforma con 

loe miamos elementos que dieron origen n la nuctorita8 pe

ro generando a trav:a de eu ejercicio consecuencias contr.!._. 

rias de loo que emanaban de aquélla. 

3.- Ea entoncea la autoridad un elemento necesario e inBlJ!!. 

tituible desde que surgen las primerao fori;1as de organiza-



ci6n humana, quienes la ejercen poseen la capacidad espe

cial de dirigir y servir al mismo tiewpo, todo en benefi

cio de los individuos que conforman las naciones en el 

mundo entero. 

4.- Ea el arbitraje una instituci6n que si ae fomentara su 

ejercicio ser!a muy 6til para las partes en conflicto y 

aún para el propio Estado pues ea una forma rApida y ~&cil 

pera dar soluci6n a la conflictiva social. Dicha inat1tu-

oi6n a pesar de estar regulada tanto en el Derecho Civil,

como en el Derecho Mercantil y aún en la Ley Federal de 

Proiecc16n al Consumidor, me parece que en &eta Últirua eu 

regUlaci6n ea poco explícita por lo que se le reata la im

portancia que merece al ser un medio capaz de descentrali

zar las cargas jur!dicaa del Eatado. 

5.- Precisamente dentro de la Ley Pederal de .Protecci6n al 

Consumidor el organismo que puede ~ungir como árbitro entre 

proveedorea y conswnidorea es 1a Procuraduría Federal del 

Ooneum.idor, siendo elemento indispensable la voluntad de -

las partes, pues sin ella no podría tener tal organismo el 

oard.cter de autoridad responsti.ble dentro del juicio de ga

rantías, ya que el reconocimiento expreso que hacen las 

partea al designar a la Procuraduría Federal del Conaumi-

dor como árbitro ea un equivalente de su pro1,in voluntad. 

6.- CUnndo nos re~erimos a la Procuraduría Pederal del Co!! 

aumidor como una autoridad reaponRablc dentro del juicio -

de amparo, lo hacemoa plenamente conscientes de que tal C!i 
.lificativo deriva de:finitivamente del arbitraje, que para 
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nosotros, conetittzye un auténtico proceso jurisdiocional, 

por loe mÚltiplea argum~ntoe que en su oportunidad lo de

mostraron loa cualea no dejan lugar a dudas al respecto.

Tales argumentos encuentran su fundamento en el c6digo de 

Procedimientos Oiviles, C6digo de comercio, y en la Ley -

Federal de Protecoi6n al Consumidor, mismos que se llevan 

a la práctico a travéo del oomprom.iao arbitra.l que debe -

aeftiree a loa lineamientos de los tribunales ordinarios,

y que en el oaao de la Procuraduría Federal del Conaumi-

dor, presenta algwios ligeros cambios que deode luego no 

conotituyen un impedimento parh aseverar quo el arbitraje 

que ee llev& a cabo ante el mencionado organismo es un 

proceao en forma. 

7.- Ahora bien loo laudos que dicta la Procuraduría Fede

ral del Consumidor como '2-bitro designado por las partes-

( proveedor - consumidor ) son recurribles en vía de amp~ 

ro y ~u procedencia encuentra eu fundamonto en el art!ou

lo 114 ~racoi6n II de la Ley de Ampnro, pues tnlea laudos 

no provienen de tribunulee judiciales, ndministrhtivoe o 

del trabajo, emanando de un procedimiento seguido en for

mfl de juicio, ya que tal afirnRci6n es conBecuencia del -

procedimiento arbitral que inicia con unn queja ( demanda) 

W1 informe ( contestación de demande. ) , pruebas, desahogo 

de lee miamnff, y culmino. con un laudo ( sentencia ) • 

8.- I.a Procuraduría Federnl del Connumidor ea autoridad -

reeponaable en materia de amparo puea no sale.mente canse~ 

va la característica que se eeñala en el art!cu.l.o 57 de -

la Ley Federal de Protecci6n al Consumidor, ea decir el -
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8 er un organiemo con ~unciones de autoridad administrativa, 

sino que a1 diotar un laudo emanado de un procedimiento ar

bitral automáticamsnte se ubica en loe presupuestos que ae 

desprenden del artículo 11 de la Ley de Amparo " Bo autori

dad reaponaable la que dicta, promulga, publica, ejecuta o 

trata de ejecutar la ley o el aoto reclamado "• 

9.- La v!a de aprsmio que ea equiparable a lo que conocemos 

oomo homologaci6n no ea un factor determinante para poder -

calificar a la Procuradur!a Pederal del Consumidor como au

toridad responsable en el amparo, pues hemos podido aprc - -

ciar que aunque el laudo no so ejecute a trav&s de esa fig.!:!, 

ra procesal, el mismo puede ser ejecutado o tratar de ejeo~ 

tarae por la propia Procuraduría como lo analizamos en el -

laudo que nos s1rv16 para ejemplificar tal situaci6n. 

10,- El procedimiento arbitral fijado dentro de la Procurad~ 

r!a Federal del Consumidor y que aedala que 1os lRudos por 

ella dictados no admiten mas recursos que el de aclaraci6n

en amigable oompoaio16n y ningún otro en el caeo de estric

to derecho si ae! lo desean las partee, ea completamente 

inadmisible puee ee contrario al r&gimen oonstituciona1 ya 

que nadie puede renunciar anticipadamente al ju.ioio de ga-

rant!aa. 
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